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Senores Miembros
Consejo Directivo
Escuela de Historia
Universidad de San Carlos de Guatemala

Senores Miembros:

Atentamente me permito comunicar a ustedes que, atendiendo la transcripcian
No. 139-87 del Acta No. 14-87, punto cuarto, inciso 4.2 de la sesi6n celebrada

Directivo de la Escuela de Historia el dia. migrcoles 29 de abril deporelConsejo
1987, a a la estudiante LESBIA ORTIZ, Carnet Universitario No.procedi asesorar
78-06002, en la preparaciOn de su trabajo de Tesis, previo a su graduacifm profe
sional.

Al tener a la vista el Plan de Tesis y el trabajo inicial, se discuti6 con
la autora el contenido de los capitulos, asi como su orden de exposici6n. En
tanto que, el trabajo hace propuestas en torso a "LA CUESTION CAMPESINA" en el
orden tedrico y realize un profundo anSlisis de los cambios generados en el or-
den entogrSfico etnoldgico, se realizaron modificaciones en el Plan inicial.y

En razdn de que la autora si argumenta tanto en lo empirico como en lo tea
rico su Tesis y, edemas,- aceptd las sugerencias en el orden del contenido y la
exposicifin, considero que se Ilenaron las exigencies senaladaz en el Reglamento
respectivo.

En virtud de lo anterior, considero que el trabajo realizado por la estu-
diante LESBIA ORTIZ, Ilene los requisitos para ser discutido en un Comite de
Tesis, por lo que solicito at Consejo Directivo se continue con los tramites es
tablecidos.

Sin otro particular, me es grato suscribirme muy atentamente,

"ID Y ENS HAD A TODOS"
... a......./.. .0.4

(gc air!? to C fuentes Medi
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Lic.
Julio Galicia Diaz
Director
Escuela de Historia
PRESENTS

Lic. Galicia Diaz:

Atentamente nos dirigimos a usted y por su medio al Consejo Directive
de la Escuela de Historia, con el objeto de rendir informe sobre el trabajo de
tesis de la estudiante LESBIA AMU/NINA ORTIZ MARTINEL,Carnet 78-6002, que se
titula APROXIMACION ANTROPULOGICA AL tSTUDIO DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO
RURAL Y CAMBIOS EN LA ECONOMIA CAMPESINA EN TRES DEPARTAMENTOS DEL ALTIPLANO
OCCIDENTAL de la papa).GUATEMALTECO (El case de la semilla

De conformidad con lo establecido en los artIculos Decimo Cuarto y De-
cimo Quint° del "Reglamento de Tests" vigente, cumplimos con examinar,estudiar
y discutir el mencionado trabajo ,habiendo formulado a la autora las observacio-
nes que estimamos pertinentes, las cuales fueron atendidas en la versidn que
ahora presentamos.

Habiendose corregido tales aspectos, rendimos nuestro informe final in-
dicando que, a nuestro criterio, el trabajo de tesis de la estudiante Ortiz Mar-
tinez merece nuestra aprobacidn, para que pueda sustentar su exgmen previn a ob-
tener el titulo de Licenciada en Antropologia.

Sin otro particular, aprovecnamos la oportunidad para suscribirnos del
Senor Director y de los Miembros del Consejo Directive, como atentos y seguros
servi dores,

/ "ID Y NSERAD A TODOS"

eatailhisi en, /VI /aft
Th\

tes Med naL ,- fari.v)

Presiden e C , 	ite ' -
I
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Miembro Comite y Miembro COrnite(
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PRESENTACION

El objetivo de la presente tesis consiste en aportar infor-

maciOn sobre las repercusiones que provoca la introducciOn tecno

16gica en aspectos socio-econ6micos y culturales en algunas comu

nidades productoras de papa; especificamente aquellas que almace

nan el tubarculo para obtener semilla,.porque es necesario cono-

cer si a trav6s de la penetration tecnolOgica se ha provocado la

necesidad de modificar las relaciones sociales de producciOn y -

sus manifestaciones culturales.

Por estas razones se considera importante conocer cuâles -

son las politicas de desarrollo rural que buscan incrementar la

tecnificaciOn para asegurar la producciOn dentro del mercado na-

cional.

Tambi6n, se realiza una evaluacian al interior de esas comu

nidades para conocer cual ha sido el impacto que ha provocado la

tecnologia dentro de la instituciOn familiar, y al mismo tiempo,

conocer cual es la opinion de los campesinos en torno a la intro

. ducciOn de la tecnologia, pues a trues de ella podremos enten -

der mds claramente cual ha sido su desarrollo hist6rico dentro -

del proceso productivo, y cual ha sido el grado de aceptaci6n -

dentro de las unidades dom6sticas de producci6n.

Finalmente, se establece hasta qua punto los campesinos es-

tan dispuestos a aceptar la introducciOn de esta tacnica de alma

cenamiento de semilla y estin convencidos de que 6ste m6todo y -

no el tradicional es mejor.

La region objeto del presente estudio se encuentra localiza

da en el area que el sector pliblico agropecuario denomina sub-re

gift 1.1 ubicada en Huehuetenango y la sub-regiOn 1.2 que abarca

los Departamentos de Quetzaltenango y San Marcos (Ver Mapa No. 1).

Ponemos Onfasis en el desarrollo tecnolOgico introducido a

estas zonas per el IOTA (Institute de Ciencia y Tecnolog1a)y el

Programa Regional Cooperativo para el Mejoramiento de Papa -



(PRECODEPA). Los paises miembros son: Mexico (INTA); Guatemala -

(ICTA); El Salvador (CENTA); Honduras (SRN); Costa Rica (MAG); Pa-

nama (IDIAR); Rep6blica Dominicana (CENDA); Cuba (M.A.); Centro In

ternacional de la Papa (CIP), Lima, Pert. Contando con el apoyo -

econ6mico de la Cooperacign Suiza para el Desarrollo (CSD), en el

caso de almacenamiento de semilla de papa y su importancia como in

sumo.

Buena parte del territorio guatemalteco, estg conformado por

cadenas montaflosas, varias de ellas localizadas por arriba de los

3,000 metros de altitud. Esto sumado a otras condiciones favora -

bles de clima y suelo, permite que la papa sea cultivada en va -

rias regiones geogrgficas distintas una de otra.

La papa en Guatemala, es un cultivo mayormente sembrado con

fines comerciales y se realiza durante gran parte del aflo, sus -

cultivadores lo constituyen en su mayorla campesinos indigenas; -

localizados en buena parte de los altiplanos centrales y occiden-

tales.

Estos agricultores han sido en cierta medida productores de

articulos de subsistencia, en donde la papa juega un papel impor-

tante como medic: de obtencign de dinero en efectivo. Se siembra -

en pequefias parcelas las que se trabajan bgsicamente con mano de

obra familiar y con bajo o ninguna utilizacign de mecanizaci6n.

Por otra parte, existen zonas en el pais que por su gran al-

titud la papa es el cultivo alimenticio mgs utilizado por respon-

der mejor al clima y ser un alimento basic°.

La papa se cultiva en 19 de los 22 Departamentos que tiene -

la Republica, gsto quiere decir que se cultiva en casi todo el -

pais y bajo diversas condiciones de clima, suelo y gpoca.*

En tgrminos geogräficos podemos hablar de cuatro zonas impor

* Proyecto de Estudio sobre Limitantes del Uso de Semilla de Pa-
pa en Guatemala y Alternativas de Solucign. ICTA-PRECODEPA, -
198S.
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tantes: la Occidental que comprende San Marcos, Huehuetenango, la

Occidental Central que comprende Quetzaltenango y Sololg; la Cen-

tral con Chimaltenango y Palencia y la Oriental con Jalapa y alre

dedores (Santa. Rosa).

El centro productor de semilla mss importante parece ser el -

Municipio de Concepci6n Chiquirichapa, en el Departamento de Quet

zaltenango. Todas las areas productoras mencionadas anteriormente

se abastecen de semilla de papa de dicho lugar.

El almacenamiento es normalmente en sacos de polietileno o --

bien en cajas de madera. Si existen problemas de plaga como palo-

millas, se aplica insecticidas en polvo. El lugar del almacena -

miento generalmente es una bodega oscura y sin ventilaci6n o .el -
tapanco de la casa y algunas veces galeras sin paredes. Esta t6c-

nica provoca problemas a la semilla, por ejemplo: la falta de luz

incide en: brotes (Miles y escasos, que se produzca un s6lo to -

110 por semilla, pudriciones e infestaciones que bajan la calidad

del tubêrculo, que la papa se'Verdeeretc.

Como parte del trabajo desarrollado por ICTA-PRECODEPA, se -

han realizado diagn6sticos sobre la situaci6n a nivel de agricul-

tores productores de papa, se ha tratado de bajar el porcentaje -

de infecciOn de agentes pat6genos, virus, hongos y bacterias, se

procura que luego de la cosecha reciba un manejo tal que en el al

macen las Ordidas son menores y al momento que se utilizan como

semilla pueden expresar on forma Optima su potential de reproduc-

ci6n. Han hecho factible la producci6n de semilla de papa de bue-
na calidad.

La tesis que se sostiene a lo largo del trabajo, y que se fun

damenta en la experiencia de campo, es que el modo de producciOn

capitalista refuncionaliza a la economia campesina, en este caso

provocando modificaciones en el seno de la unidad dom6stica de la
manera siguiente:

La introduccift de almacenes rUsticos para semilla de papa
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estAn siendo adaptados por los campesinos del Altiplano Oc-

cidental productores de mania de papa, 6sta tecnificaci6n

esta siendo difundida por ellos mismos, pues mantienen yin-

culos de cohesiOn y solidaridad 6tnica, sin embargo, la -

adopci6n no se est6 efectuando como una copia fiel al mode

lo original dado por ICTA-PRECODEPA, sino que el campesino

esti haciendo sus propias adaptaciones. Esto se debe a cir

cunstancias sociales, econ6micas y culturales especificas.

La introducciOn de tecnologia apropiada para el almacena -

miento de semilla de papa provoca: -

a) Cambios trascendentales , en la economfe doméstica de pro

ducciOn agricola del Occidente guatemalteco.

b) Cambios fundamentales en las costumbres de los grupos -

6tnicos y en algunos casos, de forma indirecta, trans -

forman sus tradiciones socio-culturales.

La metodologia utilizada se bash en los m6todos propios de

la antropologfa social y el etnogrfifico para el trabajo de campo.

Asimismo se hizo un trabajo de campo multidisciplinario con el -

Soci6logo Sergio Ruano, agr6nomos profesionales que forman parte

de ICTA-PRECODEPA, y con gulag agricolas de DIGESA.

Otros soci6logos y antropOlogos amigos, especialmente Walda

Barrios y Antonio Mosquera, catedriticos de la Universidad Aut6-

noma de Chiapas, especializados en sociologfa rural, prestaron -

su valiosa colaboraciOn con sus aportes y atendiendo las consul-

tas que les hiciera la autora de la presente tesis. Asimismo ca-

be mencionar el apoyo, las opiniones y las horas de estudio con

Adolfo Herrera, de 6sta forma se pretendia un andlisis m6s comple

to.

En cuanto a las tecnicas de recopilaciOn de datos fue necesa

rio grabar y tomar notas en el cuaderno de campo, algunas de es -

tas aparecen en citas de pi6 de pagina, se elabor6 un fichero -
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con datos generales y familiares de cada informante, los cuales

sirvieron para reforzar el material bibliografico. Se emple6 la

fotografla etnogralica para comparar bodegas y diferenciar va -

riedades de cultivos y calidad de semillas, asi como las areas

de trabajo.

Para la encuesta se escogieron a 119 agricultores que culti

varan papa y almacenaran semilla de papa, por

tanto los datos estadisticos son sesgados y ofrecen porcentajes

relatives.

Fue necesaria la observacian participante para intentar corn

prender las necesidades, costumbres y ser acogida dentro de las

diferentes comunidades visitadas. Para el efecto se compartie -
ron jornadas de trabajo durante la siembra, corte y cosecha de -

la papa, asi como en la preparacian de bodegas y escogencia de
semilla para almacenar y sembrar. Tambian se particip6 en acti-

vidades cotidianas, sociales, culturales, religiosas, recreati-

vas y de salud. Se consult6 una amplia fuente de dates biblio-
graficos tanto en bibliotecas del pats, especialmente la de Car

men de Garay, como la Universidad Autenoma de Chiapas y otras -

bibliotecas privadas de San Cristobal Las Casas, Chis.

Para la investigacift etnogrdfica in situ, la autora de es-

te estudio se traslad6 al campo durante los meses comprendidos
de junio a diciembre de 1985 y parte del mes de enero de 1986.

Dividiendo las areas de estudio de la fo'rma siguiente:

Quetzaltenango de junio a noviembre, en donde se invirti6

mas tiempo por haber visitado mks flamer() de agricultores. De la

sub-regi6n 1.2 se trabajo en San Juan Ostuncalco, ConcepciOn -

Chiquirichapa, San Martin Sacatepaquez y Palestina. Se visita -

ron 14 aldeas y se entrevistaron 72 agricultores.

San Marcos: durante el mes de noviembre, por problemas de -
distancias y dificultad en el acceso a los poblados solo se vi-

sit6 dos Municipios,cbviandose San Andras Chapil, por estar el
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puente de paso dafiado. Por estas ratones este departamento repre

senta el menor n6mero de agricultores entrevistados. Se trabajo

en los municipios de San Pedre Sacatep6quez y Tejutla, visitando

5 aldeas y entrevistando a 12 agricultores.

Huehuetenango: durante diciembre de 1985 y unos dias de ene

ro del 86. Ademds del municipio de Chiantla, se trabaj5 en Todos

Santos, aunque no se habla programado, pues se detect6 que este

cuenta con almacenes rOsticos de semilla de papa. De la sub-re -

gift 1.1 se trabaj5 con dos municipios que son Chiantla y Todos

Santos Cuchumatin, en los cuales se visitaron 6 aldeas y se en -

trevistaron 20 agricultores.

Se debe resaltar que el trabajo de campo se llev5 a cabo -

gracias a la colaboraci5n que ICTA y PRECODEPA prestaron a la au

tora. Lamentablemente por falta de tiempo y financiamiento el -

mismo no se pudo actualizar durante el Ciclo de Cultivo 86-87.

Esta investigaciOn constituye un estudio de caso, por lo -

que parece pertinente hacer algunas consideraciones acerca del -

aporte que los estudios de caso tienen en el desarrollo de la An

tropologfa y de las ciencias sociales en general. Concretamente

para Guatemala, se han hecho varios tipos de estudios de caso, -

por ejemplo: los realizados por Carlos Figueroa Ibarra, en las -

plantaciones de la costa sur; el de Walda Barrios sobre los me -

dianos propietarios en el oriente de Guatemala y ahora, el traba

jo que se presenta como tesis, sobre algunos municipios ubicados

dentro de lo que el sector pUblico agropecuario denomina Region

I, en el altiplano de Guatemala y la producción de papa.

Las investigaciones citadas se refieren a distintas zones -

del pals, a diferentes productos agrfcolas y a diversos tipos de

productores agrarios, pero a pesar de ello se puede percibir -

ciertas regularidades, y algunas constantes tales como las condi

ciones de sobre-explotacien de la fuerza de trabajo, la importan

cia que posee la unidad domêstica como estrategia de sobreviven-
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cia de los grupos campesinos, independientemente de sus condicio-

nes de vida, mejores o peores.

Los estudios de caso aportan a la generacian de determina-

das categorias que se van convirtiendo en constantes del anali-

sis social.

Esta es una situation que se puede comprobar al remitirse a

autores que han trabaj ado en realidades agrarias distintas de la

guatemalteca y en otras epocas histbricas. Sin embargo, se apre-

cia que si se mantiene constante una cierta estructura social, y

determinadas condiciones de produccift, pese a las diferencias -

culturales en que se desenvuelva el proceso productivo, hay si -

tuaciones siempre presentes. Hay elementos en coman, un cierto -

"hilo conductor".

Este trabajo se ha dividido en los siguientes capitulos:

En el primero se abordan algunas consideraciones teOricas -

sobre las categorias que se utilizaran en el desarrollo de esta

investigaciOn. A continuation se presentan algunas reflexiones

sobre la forma como la antropologia ha abordado el estudio del -

campesinado, tomando en cuenta diferentes enfoques y las polêmi-

cas tebricas que han surgido en torno al futuro del campesino. A

modo de colofön de este capitulo se incluyen dos estudios de ca-

so realizados en Guatemala, que plantean dos vies
de desarrollo agricola capitalista pars el pais.

En el segundo capitulo se describe el contexto etnografico

del area en donde se neve) a cabo el trabajo de campo, se toman

en consideration aspectos geograficos, histOricos y culturales

de la regiOn 1.1 y 1.2. Ademas, en este capitulo se incluye un
anexo con datos sociogeograficos de cada municipio estudiado. -
De aqui en adelante todos los cuadros fueron elaborados por la

autora, a menos de que se indique otra cosa.
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En el capitulo tercero se seflala cuAl es la importancia de

la producciOn de papa y la semilla de papa; cOmo ha sido maneja

da tradicionalmente la semilla y c6mo han influido algunas insti

tuciones para que la produccift se transforme.

El cuarto capitulo ofrece un acercamiento a los canales de

comercializacift, distribuciOn y consumo de este tub6rculo y su

semilla. Se debe aclarar que los datos cuantitativos se deben -

considerar como sesgados porque Onicamente se escogi6 a infor -
mantes que produjeran papa y semilla de papa, por lo tanto los

porcentajes son relativos. En algunos casos se utilizarAn por -

centajes generales de toda la region y en otros aparecerAn por
municipio; est() se especificarl en su debido momento. El anAli-
sis por departamentos varla en cuanto a su tratamiento analiti-

co porque no se puede homogeneizar la informaciOn dado a las pe

culiaridades de cada uno.

En el quinto capitulo se hace un anAlisis comparativo de -

la situation econOmica de los productores de papa y se hace en-

fasis en las causas por las cuales ConcepciOn Chiquirichapa, -

Quetzaltenango, es el mayor productor de semilla, para ello ca

da municipio es tratado en forma individual.

El sexto capitulo y final ofrece a modo de conclusidin un -
acercamiento interpretativo de las politicas de desarrollo rural,

los procesos de modernizacift que afectan el Area de estudio y -

las transformaciones que hacen que el campesino se refuncionali-

ce al tener que seguir subsistiendo de la economia domestica in-

serta en la formaciOn social predominantemente capitalista de -

nuestro pais.



1. CONSIDERACIONES TEORICAS

1.1 CATEGORIAS

1.1.1 El Desarrollo Rural:

En casi todos los paises Latinoamericanos, es a partir de los

eltimos tres decenios en que el trabajo en torno al desarrollo ru

ral en el agro cobra auge; para lo cual los gobiernos, las organi
zaciones, las instituciones, etc., han programado nuevas formas -

de organizaciOn, nuevos metodos y tecnicas que alcancen el proce-

so productivo agricola. Este fenemeno -sager; Diaz Polanco- se
debe a la crisis agricola que se ha agudizado en estos paises sub

desarrollados (en algunos casos las tasas de crecimiento del pro-

ducto agropecuario se ha estancado, o ha declinado, agravado por

el crecimiento de la producci6n). 1/

Seger; Jaime Lazo, esta problemetica hizo que para los aflos -

cincuenta en America Latina se iniciaran las concepciones desarro

llistas y una de las organizaciones que la encabez6 the la Comi -

sien Econemica para America Latin (CEPAL) "la cual postulaba co-

mo modelo de desarrollo la industrializaciem", 2/ pero bajo la
direccien del Estado. Este deberia intervenir para impulsar ese

desarrollo y para modificar las viejas estructuras agrarias. CEPAL

ejerci6 mayor fuerza hacia los aflos sesenta; en esa misma decada
surgie la Alianza para el Progreso - "desarrollada por Estados Uni-
dos con la finalidad de 'ayudar' a los paises latinoamericanos a
desarrollarse econ6micamente en el area". 3/ Tambien aparecieron

programas de desarrollo infraestructural, creditos, asistencia tec

nica, y se postularon varias reformas agrarias acelerando inversio

nes de capital internacional y agro industrial.

Simon Milles al referirse a la reforma agraria y al auge de

la agricultura comercial dice: han pasado ya veinte anos desde -

que la carta constitutiva de Punta del Este comprometi6 a Ameri-
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ca Latina al programa de Reforma Agraria. En sus objetivos se pro

ponia lograr un crecimiento de la eficiencia econemica de la agri

cultura, asi como una reducciOn de los niveles de desigualdad so-

cial". 4/ Pero para este tipo de programas el mayor obstaculo ha

sido el latifundio, en donde la clase social dominante "end en -

posesiOn de las mejores tierras y se encuentra en condiciones de

acceder a las lineas de crOdito, a la ayuda tOcnica y gubernamen-

tal y adorn -as, tiene a su disposiciOn un suministro abundante de -
fuerza de trabajo barata proveniente de las filas del campes nado

marginado". 5/

El desarrollo tecnolOgico ha sido apuntado casi exclusivamen

to a una modernizacift capitalista de la agricultura y a la vez -

esta agricultura "orienta su producciOn hacia el mercado ma's lu -

crativo, el cual se encuentra en el sector de la exportaciOn", 6/

que , ha concentrado el capital agricola en pocas manos. "Como -

resultado de esta orientaciOn, muchos recursos se desviaron del -

abastecimiento de alimentos basicos, lo cual contribuye a una cri

sis creciente de la provision de tales alimentos". 7/ Otra de las

consecuencias que trae este problema es que simultâneamente aumen

ta el nilmero de campesinos sin tierra, quienes pasan a convertir:

se, en algunos casos, en obreros agricolas, y en otros, en semi -

proletarios. Para estos illtimos, que deben mantener su economia -

de autosubsistencia con la cual logran sobrevivir a nivel fami -

liar y reproducirse como fuerza de trabajo, se crean programas ta

les coma las propuestas del Banco Mundial, de ONO y otros organis

mos quienes postulan el llamado desarrollo rural, como forma de -

"mejorar las condiciones de vida" de los pobres del agro. Para -

ello se pretendia integrar a la poblaciOn del agro en planes de -

desarrollo nacional, tomando en cuenta factores tecnicos que con-

dicionan y facilitan las acciones en el medio rural. 8/

Pero esos planes estan orientados para crear una nueva forma

de inserciOn productiva, mediante un reforzamiento de la explota-

ciOn minifundista de los suelos poco productivos, con lo cual se
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logra reducir la fuerza de trabajo del campo y encaminar la pro

duccien al mercado interno, pero esta productividad no se logra

"a consecuencia de mayores niveles de tecnologia incorporada a

la explotacien y de una elevada productividad de la mano de obra,

sino esta determinada por acentuados grados de autoexplotacien

en trabajo y esfuerzo a que se ve compulsado el campesino si -

quiere conservarse comp productor", pues en la realidad, la com

petencia elimina poco a poco las pequeflas explotaciones. 9/

Para Diaz Polanco, el desarrollo rural ha ocultado: 1) su

especificidad socio-econemica, politica y su orientation clasis

ta. Ese desarrollo ha sido un esfuerzo para modernizar "al sec-

tor agropecuario y esta modernization solo significa la expan -

sien capitalista en el agro a costa de la disolucien de las co-

munidades campesinas, de la proletarizaci6n, del control del ca

pital monopolista sobre los recursos productivos, del aumento -

del desempleo, las migraciones a las. ciudades, etc; 2) la tecni

ficaciOn conduce a la reproduction de la ideologia desarrollis-

ta, dejando de lado el hecho de que el desarrollo rural, no es

un problema tecnico sino socio-econ6mico y.politico". 10/

1.1.1.1 Politicas de Desarrollo Rural:

Son un conjunto de planes, programas y proyectos que en al

gunos casos persiguen modificar las relaciones de production, -

6stas pueden estar dirigidas por un lado al sector agro-exporta

dor en donde surge un desarrollo del proletariado rural, agrico

la. Generalmente se programan para los paises considerados sub

desarrollados. Para Quijano, "ese desarrollo tambien esti diri-

gido a los sectores no agricolas, a las capas de la pequefia bur

guesia agricola, comercial y de servicios, y de progresivo aun-

que lento retroceso de la pequefla burguesia artesanal". 11/ Pa-

ra el efecto se da un crecimiento de la modernization y tecnifi

cation de la empresa agricola. Los medios de que se valen las -

politicas esters encaminados a los latifundios o biers se progra-

man reformas agrarias institucional y legalmente llevadas a ca-

bo.
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Segan Quijano, estas medidas oficiales "no tienen en el fon
do otra finalidad que la de permitir la modernizacian y capitali
zacift en parte de la propiedad latifundista, la ampliaciOn de -
la pequena burguesia agropecuaria y la proletarizacift de la ma-
yoria de la poblacift campesina". 12/

Los proyectos de desarrollo rural aparentemente juegan un -
papel neutral, pues se han presentado de tal forma que han queri
do separarlos de su desarrollo histOrico, es asi como las politi
cas de desarrollo rural, segan Diaz Polanco, se han presentado -
"como una serie de medidas, procedimientos, planes, etc., que su
puestamente provocan ciertos resultados los cuales, se visuali -
zan como independientes de los sistemas socio-econOmicos y poli-
ticos en que se aplican, es decir en una tecnica. De esa forma -
se oculta el sentido hist6rico, su especificidad socio-econtimica
y politica, y su orientacift clasista". 13/

Esos planteamientos son engafinsos, pues ese "desarrollo ru-
ral" busca la expansion del capitalismo, y la modernidad para un
sector del agro, el de los agroexportadores. 14/

Dejan a un lado la idea de que las innovaciones tftnicas por
Si mismas no producen ningan significado, olvidan que esos resul-
tados dependen de las condiciones socio-econ6micas y political en
las que se aplican, por ejemplo no toman en cuenta las relaciones
de producci6n.

Por otro lado, estas politicas de desarrollo rural tambiOn -
estgn dirigidas hacia el sector campesino que debido a que no son
absorvidos totalmente dentro de las empresas agricolas deben con-
tinuar con una economia de subsistencia, pero su produccian se -
destina al mercado.

De acuerdo con Diaz Polanco, esas t6cnicas orientadas al de-
sarrollo rural "conducen al bienestar de los campe-
sinos y trabajadores rurales, aunque se eleve su producci6n, eso
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no quiere decir que se eleve su ingreso, ni mejore su nivel de -

vide, sino ocurre lo contrario. La nueva tecnologia endeuda a -

los campesinos". 15/ Sin embargo, el desarrollo tampoco destruye

las unidades dom6sticas de produccift sino que las conserva, -

puesto que el capitalismo no los absorve ni como capitalistas ni

como mano de obra asalariada.

Stavenhagen llama a las politicas de desarrollo rural "es -

trategias de desarrollo rural", que segOn 61 son "proyectos agri

colas programados con fines ideolOgicos, politicos y econOmicos

-por los detentadores del poder- para lograr condiciones Inds fa-

vorables para el desarrollo del capitalismo agrario". 16/ Sehala

que estos programas "solo le dan ciertos paliativos a los campe-

sinos, especialmente con las Reformas Agrarias, donde se progra-

man estrategias de desarrollo rural, ddndole al campesino ayuda

t6cnica y financiera, para mejorar el aprovechamiento de recur -

sos y para mejorar la productividad, en donde los ftnicos benefi-

cios los reciben los propietarios de la tierra, ya que de este -

modo logran alcanzar mayores excedentes". 17/ Desde luego que no
se refiere a los minifundistas.

Sehala que tres de los objetivos de las estrategias de desa

rrollo son:

a) El rapid° aumento de la productividad y de la producci6n. En

este objetivo se busca el adelanto agricola a trav6s de mejoras

t6cnicas al que se le conoce como "La RevoluciOn Verde", lo prime

ro que realiza es la introducciOn de nuevas variedades de semi -
llas y/o semillas de alto rendimiento, pero esa medida debe ser -

acompaftada de otros factores t6cnicos que raramente poseen los
campesinos, tales como agua, riego, fertilizantes". 18/ Esta Re-
voluci6n Verde, segftn este autor, "ha venido a agravar la desi -
gualdad del ingreso y ha acelerado la proletarizaciOn de muchos -
campesinos". 19/

b) Mayor aprovechamiento de tierras y agua escasa. Para 61 la -
falta de conciencia en este terreno ha acelerado el agotamiento
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de la tierra. Por ejemplo, la erosion debido a la falta desmedi-

da de bosques, ha cambiado los micro climas acelerando el agota -

miento de las tierras y los recursos hidriailicos. Ello relaciona-

do al mismo tiempo con el sistema de tenencia de la tierra que -

agrava el problema.

c) Elevar el nivel de vida de la poblaci6n rural. 20/ Sin embar-

go en relaci6n al Ultimo objetivo es sabido que la economia campe

sina guatemalteca se presenta en una forma muy dificil debido a -

la escasez de tierras, la pobreza de algunos suelos, la baja pro-

ductividad de la tecnologia, la elevada tasa de arrendamiento de

la misma, y el bajo salario agricola, todo lo cual influye en man

tener el bajo nivel de vida. Esos factores segfin Noval, tambi6n -

influyen en las dificultades de las politicas nacionales, por -

ello estas se orientan a "paliar el problema s6lo mediante la in-

troducci6n de cambios tecnol6gicos, capaces de elevar la producti
vidad". 21/ Pero lamentablemente estas politicas solo representan

cambios socio-culturales y cambios tecnoldgicos que suelen darse

a largo plazo. En Guatemala pars 1962 dice Noval "se hapretendi6

cer frente a 6ste problema con las disposiciones del Estatuto -
Agrario, pero pas6 inadvertido, porque lot proyectos de legisla -

ci6n de es,te Estatuto Agrario no superaron esos problemas". 22/

Tambien Noval sefiala que "todas las t6cnicas de los progra -

mas de bienestar social rural trabajan en una situaci6n que limi-

ta mucho su campo de operaciones, como por ejemplo en la agricul-

tura solamente pueden trabajar con agricultores individuales o -

asociados que poseen tierras en propiedad, porque, dentro del sis

tema de arrendamiento de tierras sigue vigente en el pals, no es

factible hacer inversiones de desarrollo en tierras arrendadas".23/

Tampoco pueden trabajar directamente con cualquier propietario que

se muestre asequible, sino solo con aquellos que poseen extensio-

nes que a6n pueden ser operadas en condiciones razonablemente bue
nas. "Los agricultores sin tierras y los que poseen extensiones,

muy reducidas, aunque pueden ser beneficiados indirectamente por

las actividades de extension, seguirAn sufriendo agudamente los -
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efectos de la escasez de tierras en tanto sus problemas no sean
abordados por vias adicionales a los de los cambios tecnoligi -

cos". 24/

1.1.2 La Modernizaci6n
1.1.2.1 Desarrollo-Subdesarrollo:

La idea de desarrollo surge poco despas de que se sustent6

la idea de la evolution social, que, en la esfera econ6mica, in-
volucra Is idea de competir entre los diferentes elementos que -

forman el sistema con el fin de obtener el mayor beneficio econ6
mico, pero no es sino hasta mediados del presente siglo cuando -
se empieza a utilizar bajo la inspiracift del Materialismo Cien-

tifico. Sergio De La Pena sefiala que "la idea de desarrollo ha -
sido planteada por dos corrientes antagOnicas del pensamiento. -

Una de ellas represents a los promotores de un capitalismo refor
mado que se inclina por el desarrollismo que prevendria cualquier
crisis que surgiera en contra del capitalismo, esa forma que pro

ponen es a trav6s de una reforma profunda que acelerer6 el desa-
rrollo de los paises atrasados a base de la industrializaciin".25/
Pero segGn ese autor "esai son solo buenas intenciones de parte

de algunos politicos porque en la realidad sucede todo lo contra
rio, un ejemplo de ello es la fijaciin de precios de materias pri
mas, asi como la asistencia tecnica-que demuestran que continua -
existiendo grandes diferencias". 26/

La segunda linea de pensamiento que propone la idea de desa

rrollo esti representada por la corriente Marxista que sefiala:

"la idea de desarrollo puede ponerse en marcha siempre y cuando
sea controlada y racionalizada la evoluci6n de Is economia y den
tro de un contexto social y politico apropiado". 27/

Entonces el desarrollismo agrupa tendencias muy heterog6 -
neas, estin los que propician la inversion de capitales extranje
ros y la tecnificaci6n del agro (en lugar de Is reforma agraria)
y los que denuncian al imperialismo y proponen que se modifique
el sistema de tenencia de Is tierra.
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Se esta de acuerdo con Cardoso y Falleto quienes afirman -
que la situaci6n de sub-desarrollo se produjo cuando:

La expansiOn del capitalismo comercial y luego del capita-
lismo industrial vincula a un MiSMQ mercado economies que,
edemas de presentar grados diversos de diferenciacian del

sistemaiproductivo, pasaron a. ocupar posiciones distintas

en la estructura global del sistema.capitalista. De ahl -
que entre las economias'desarrolladas , y las subdesarrolla-
das no solo existe una simple diferencia de ?nape o de es-
tudio del sistema productivo, sino tambi6n de funciOn o po
sicitm dentro de Lana mina estructura - econ6mica internacio
nal de produccitin ydistribuciOn. 28/ _

Es decir que existe una . estructura definida internacional-
mente que supone la dominacift-dentto de las- relaciones econ6mi

cas entre paises desarrollados.y los subdesarrollados.

Agustin Cueva, tambióncseAala clue los paises desarrollados
no solo se aprovechan, de les paises-subdesarrollados sino que -
perpetua esa dominaciOn:. _

(el) subdesarrollo, que_no es otra cosy que el resulted° -

de un proceso en el cual las burguesias de los Estados mss
poderosos abusan de las naciones econfticamente débiles, -
aprovechando precisamente esta condiciOnia la vez esos -
abusos perpetuando y haste ahondando tal debilidad, repro-
duciendo en escala ampliada,. aunque con modalidades cam -
biantes, los mecanismos bisicos-de explotacien y domina -
ciOn. 29/

Actualmente se floe one.la elaboraciOn de una metodologia -
que se ocupe del desarrollo como'un proceso, del subdesarrollo
como el resultante de ese.desarrollo y de tOcnicas que resuel -
van ese problema, per° de manera_congruente cone las sociedades
atrasadas. _„
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1.1.2.2 La ModernizaciOn como Proceso:

"El llamado proceso de modernizacieln de la agricultura que

en el piano de las relaciones de produccien se expresan en una

masificaciOn y profundizacien de las relaciones capitalistas ha

sido implementado en estructuras agrarias concentradoras de tie

rras y capital". 30/ No asi en el sector agricola del campesina

do que conserva su economia domestica, y por el contrario, ha -

llevado "la pauperizaciem de grandes sectores de esa población

agricola", 31/ puesto que estos no participan efectivamente den

tro de ese proceso de modernizacien y si lo hacen es en forma -

desigual. Los avances que se han logrado en las Ultimas decadas

solo han acentuado el carficter disimil del desarrollo rural -

agropecuario, pudiendose observar en varios hechos tales como:

1) que el desarrollo capitalista en la agricultura ha contribui

do a aumentar el desempleo en los sectores rurales, porque la -

modernizacien ha desplazado la mano de obra agricola (como sera

lan Hintermeister y Guerra Borges 320; 2) existe una gran masa

que no participa en la agricultura comercial moderna; 3) cada -

dia crece el namero de agricultores que pierden el acceso a la

tierra, lo cual provoca la concentracien de la misma en pocas -

manos y crece la pobreza de la poblacien rural 33/; 4) la agri-

cultura se ha modernizado por la introducciem de financiamien -

tos, politicas agricolas, insumos tales como pesticidas, ferti-

lizantes, maquinaria agricola, pero como ya se dijo, esos bene-

ficios estfin dirigidos a los latifundios o a los agricultores -

que manejan empresas agricolas, lo cual ha sido factor determi-

nante en el agravamiento del campesino minifundista; 5) por -

otro lado la modernizacien tampoco llena otros rubros tales co-

mo la escolaridad, prueba de ello es que en las areas rurales -

siguen manteniendose los porcentajes mfis elevados de analfabe -

tismo, enfermedad, desnutricien, etc.

En las altimas decadas se iffiplemente un gran proyecto de -

modernizacien agricola en diversos paises incluyendo destacada-

mente America Latina. Diaz Polanco seftala que "en principio, -
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las innovaciones que resultaban de la que denominaria 'revoluci&

verde' dio Lugar al crecimiento de la concentraci& de la riqueza

en pocas manos, a la generalized& de la pobreza y, a la desapa-

riciOn del campesinado. 34/ Eso se debe a que en las polfticas de

desarrollo rural han sido discriminatorias, en favor de las gran-

des agricultores.

En relaciOn a Guatemala, se puede decir que a finales del pe-

riodo conservador se empezaron a producir cambios, "muchos nuevos

agricultores, distintos de la seudoaristocracia terrateniente, se

valieron de medios tanto licitos como ilicitos para entrar en po-

sesift de las tierras de los pueblos indigenes y de las tierras -

en erial de propiedad p6blica, muy apetecidas por su localizaciOn

y su calidad. Fue un imperativo del desarrollo del capitalismo -

que comenzaba a abrirse paso, y poi- ello se abatieron todas las -

barreras que impedfan la libre comercializacift de la tierra como

era por ejemplo el arriendo a perpetuidad de tierras ejidales ba-

jo el regimen conocido como 'censo enfiteutico', 35/ ese desarro-

llo econ6mico que buscaba la modernizacift era para dar paso a la

economia de libre comercio y el desarrollo de la agriculture de -

exportaci6n. Como seflala Flores Alvarado, "este period() de libre

comercio y 'reforma liberal' prepar6, pues, la irrupci5n posterior

del imperialismo con sus nuevas formes de manejo de capital. La -

concentraci6n de la tierra en pocas manos, la utilizaci& de la -

tierra para plantaciones de productos de exportaci6n, la apertura

de un intenso y amplio mercado de mano de obra agricola empleada

en ellas, las inversiones de capital extranjero, y otros, fueron

algunos de los elementos que determinaron la politica local ten -

diente a la satisfaccift de la demanda metropolitana de materias

primal y a la instalaci& de una red de medios de comunicacift".36/

El resultado fue "un panorama completamente nuevo on la vida eco-

n6mica, incluyendo nuevos sistemas de credito, de tenencia de la

tierra y la iglesia y el desarrollo de un producto agricola de -

exportaci6n", 37/ el café. Es decir que con este cambio se ini -

ciO el germen de la modernized& del sistema.
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El segundo intento se llev6 a cabo en 1944-52, con la revo-
luci6n democrâtica, 6ste fue un intento de cambio estructural -
que pretendid un desarrollo capitalista nacional. Dicho movimien
to fue planeado por is clase dirigente que estaba en el poder. -
Se trat6 de abolir las relaciones feudales en el agro guatemalte
co, con el objeto de desarrollar la explotacien agricola, bajo -
mdtodos capitalistas de produccifin que iban en busca de laindus-
trializaci6n. Rokael Cardona, sehala que "el desarrollo capita -
lista agrario del pais a partir de la cl6cada de loscincuenta se
produjo mds bien como efecto de la transformaci6n del latifundio
tradicional en empresas capitalistas y escasamente por la des -
trucci6n de la pequella economia campesina. 38/

El mds importante proyecto fue la Reforma Agraria decretada
en junio de 1952, tenia como objetivo "abolir todas las formas -
de servidumbre y esclavitud, y porconsiguiente, quedan prohibi -
das las prestaciones personales gratuitas de los caMpesinos, mo-
zos colonos y trabajadores agricolas, el pago en trabajo del -
arrendamiento y los repartimientos de indlgenas, cualquiera que
sea la forma en que subsisten". 39/ Es decir que la Reforma de -
Arbenz tenia como finalidad "desarrollar la forma de explotaci6n
y mdtodos capitalistas de produccift en la agricultura y prepa -
rar el camino de la industrializaci6n". 40/ Guillermo Paz Circa-
mo, le da el siguiente ordenamiento a las etapas por las cuales
estaba pasando el desarrollo de la economfa capitalista guatemal
teca, en esa dpoca, en su orden por: "la ampliaciOn del mercado
interno, la acumulaci6n del capital, la creation de la infraes -
tructura, la industrializaci6n y el cambio , de ciertas relaciones
sociales. 41/ Con la introducci6n de una nueva forma de imperia-
lismo se logr6 que "a naves del control de la agricultura (...)
la estructura productiva guatemalteca se transformara pare incor
porarse definitivamente al sistema imperialista mundial. 42/

Con la derrota de la revoluci6n democritica ese desarrollo
capitalista tuvo otro camino, "ha tenido como eje los cambios in_
ternos de las fincas grandes, con expulsidn de trabajadores; la
degradacitin de las condiciones de oferta de la mano de obra y la
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extension de la gran propiedad rural a expensas de los campesi -

nos". 43/

El proceso de modernizacidn ha sido sesgado y los "resulta
dos globales (...) no han sido muy satisfactorios, particularmen

to al hacerse evidente que el desarrollo agricola (...) abri6 -

mis la brecha econ6mica entre los duefios de las grandes extensio

nes de tierra y los agricultores marginales de subsistencia". 44/

De acuerdo con lo apuntado, Guerra Borges.también seftala que la

introducci6n de las nuevas tecnologias han tenido como consecuen

cia una reduccidn de la poblaci6n trabajadora permanente de las

fincas y un correlativo aumento de la poblaciOn rural sin tierra,

asi como del empleo estacional. 45/ Esta problemitica a provoca-

do dos aspectos que no deben obviarse en el -ambito politico:la -
pr6ctica institutional de la violencia. Esta situacien hate de -

Guatemala, un pals .interna e internacionalmente conflictivo. "De
alli que no se deba a una simple casualidad que en el afio de -
1961, cuando se realiza la Reunift de Punta del Este (...) Guate
mala haya quedado incluida dentro de los paises objeto de una mi

nuciosa investigacien agraria, que tenia como finalidad indicar

a los Gobierno los caminos por los que se podia resolver el pro-

blema agrario y el conflicto social existente. 46/ Y en el 'ambi-

to econ6mico el aumento en las filtimas d6cadas, de la proletari-
zacidn. "Estimaciones de la Agencia Internacional para el desa -

rrollo (AID) del Gobierno de les Estados Unidos, indican que la

mano de obra econdmicamente active de 2 -0 afios y más, que no po -

seen ni administran tierras, sumaba en 1980 un total de 419,620

personas, lo que era equivalente al 328 de la poblacien econdmi-

camente activa". 47/

Sin embargo, el mismo proceso de proletarizacift ha provo-

cado la semi-proletarizacidn en las propias regiones de los gran

des latifundios los cuales tambien hacen posible que la economia

dom6stica de estos trabajadores, semi-proletarios, se recampesi-

nice en los pueblos de origen de estos trabajadores, que general

mente provienen del altiplano occidental Guatemalteco, aunque -

tambiên ese fendmeno se observe en la zona oriental.
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1.1.3 La Economia Domestica:

1.1.3.1 El Trabajo Doméstico:

Sagan Christian Topolov, el trabajo dom6stico es "una forma

de produccift privada de valores de use que no tienen valor de -

cambia que no son mercancias. Permite, por lo tanto, satisfacer

una parte de la existencia objetiva de la reproduccift, sin la me

dicifin de la mercancia; disminuye, como consecuencia, la cantidad

de mercancias necesarias para la reproduccian de la fuerza de tra

bajo, y por consiguiente, su valor de cambio". 48/

El trabajo dom6stico está fuera de la explotacift salarial

porque éste comprende el "conjunto de actividades desarrolladas -

en el seno de la unidad familiar en torno a la elaboracift de -

ciertos productos". 49/

1.1.3.2 La Economia Dom6stica Agricola:

Al referirse a la comunidad doméstica agricola Diaz Polanco

apunta que el campesino es un productor directo que emplea su pro

pia fuerza de trabajo y produce junto con su familia lo necesario

para su subsistencia, es decir, para su consumo. Utiliza sus pro-

pios instrumentos y medios de producci6n. Asi mismo su principal

medio de producci6n, la tierra, esta diseminado.

Dentro de la unidad de produccift se dividen las tareas se-

em el sexo y la edad. Emplean un bajo nivel tecnolOgica pero -

adecuado a sus condiciones de produccift y transforman sus exce -

dentes por diversos medios. 50/

Meilassoux refuta la proposition segan la cual la comunidad

dom6stica campesina se basta asi misma, indicando que "ésto solo

es cierto en lo que concierne a la producci6n; mientras que su re

producci6n, por el contrario, depende de su inserci6n en un con -

junto de comunidades semejantes". 51/
.
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Se considera que una de las formas ceimo la unidad domêstica

se vincula con otras comunidades es cuando "aquella forma de produc

cion agropecuaria (...) con el objeto de satisfacer directamente -

las necesidades bdsicas (...) por mdltiples razones se ve en la ne-

cesidad de vender parte de sus productos en el mercado para alcan -

zar satisfactores". 52/

Esta pequefia unidad de producciOn-consumo que encuentra su -

principal sustento en la agriculture y es sostenida por el trabajo

familiar, se encuentra subordinada al modo de producciOn capitalis-

ta, es mds, debido a esas "necesidades de consumo y las deudas con-

traidas con los detentadores del poder politico definen en grado ma

yor el caricter de la producciOn". 53/

En el caso guatemalteco Flores Alvarado seliala que el minifun

dista campesino en primer lugar nunca vive segdn las caracteristi -

cas de una economia natural; en segundo lugar, indica que sea cual

sea la extension de la tierra que cultive y la cosecha que obtenga

siempre destina parte de ells a la yenta, lo cual lo vincula direc-

ta y estrechamente a una economia mercantil; y en tercer lugar, la

economia campesina minifundista, es una economia de producciOn poli

cultivista, en la que el maiz tiene lugar preferencial, seguido del

cultivo del frijol, el trigo y la papa". 54/

No obstante lo dicho, cabe agregar que por sus capacidades de

producciOn y reproducciOn representa una forma organizada social e

integral, que continda siendo una unidad domestica de producci6n -

que persigue la reproducci6n de la fuerza de trabajo y en Guatemala

forma un ejército de reserva de mano de obra.

1.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMPESINADO Y EL ESTUDIO

ANTROPOLOGICO:

A pesar de que los estudios del campesinado se han llevado a

cabo desde hace varias dOcadas, hasta hace pocos altos la Antropolo-

gia Social, le ha dado mds importancia y para el efecto ha imple -

mentado el estudio de campo o trabajo de campo. Esto se debe a que
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en la actualidad muchos paises cuentan con la presencia de una -

economia campesina, que de acuerdo con Meilassoux, conforman un

sistema econ6mico y social que dirige no solo la reproduccien de

los productos que consume, la reproducciiin fisica de los indivi-

duos que se constituyen en torno a las unidades dom6sticas, sino

que produce trabajadores libres, los cuales conviven paralelamen

to a un modo de produccift dominante. 55/

De donde surge una serie de interrogantes en torno a cuil

es la realidad de esas unidades de producci6n, c6mo estan organi

zadas, como se mantienen inmersas dentro de un modo de produc -

ci6n dominante; en fin, las dudas a las que se enfrenta el antro

p6logo son muchas y a la vez han causado un gran interés que ca-

da dia crece.

Esta problemktica ha dado como resultado un elevado nilmero

de estudios que van de los enfoques de autores rusos que incluyen

los aportes aim vigentes de Chiayanov, de Kautskyy una lista de -

estudiosos tanto europeos como americanos*, hasta los que giran

en torno a la realidad agraria guatemalteca como son los llevados

a cabo por antrop6logos como Joaquin Noval y m6s recientemente -

por j6venes antrop6logos egresados de la Escuela de Historia de -

la Universidad de San Carlos de Guatemala.

De acuerdo con W. Barrios se pueden establecer tres enfo -

ques o corrientes de pensamiento acerca del campesino (1981). 56/

El primero hunde sus raices en el Iluminismo, se desarrolla con

fuerza en la sociologia alemana y culmina con el modelo del conti

nun folk-urbano de Redfiel y de la Escuela de Chicago; 6ste es el

enfoque considerado "tipico-ideal".

* Antes de seguir adelante se aclara que no se pretende entrar
en una exposicift detallada de todos los antrop6logos y fuen
tes bibliogrdficas existentes que representan diversos enfo-
ques que estudian la economia campesina.
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El segundo enfoque surge en 1948, cuando Kroeber sienta las

bases para un nuevo enfoque del problema (segmentario).

Diferencias bgsicas entre el primero y segundo enfoque:

El Primer Enfoque:

a) Considera la existencia de dos calidades diferentes en

la vida de relacien una con la forma de vida de los primitivos y

los campesinos, y la otra con la vida urbana.

b) Transposici6n te6rica de la concepci6n ideológica del

mito del buen salvaje.

c) Los cambios en las formas de relaciOn se explican en -

tarminos de mayor o menor grado de homogeneidad cultural existen

to en el grupo, y el mayor o menor grado de aislamiento con res-

pecto a la vida urbana.

El ejemplo rads cercano que puede demostrar esta teoria es

su obra titulada Comerciantes Primitivos de Guatemala (1981), en

donde al hablar de los campesinos del altiplano occidental guate

malteco dice: "no hay que olvidar que, en realidad, tales pue -

blos viven una vida primitiva". 57/

Para Redfiel las comunidades del altiplano guatemalteco se

encuentran totalmente separadas de Is ciudad, pero bajo su domi-

nio: "tienen su propio gobierno, que Onicamente queda bajo la su

jeci6n de la mayor autoridad de la naci6n guatemalteca. 58/

Las cuales segfin 61 mantienen una relacidn impersonal con -

la vida urbana y su finico punto de contacto se da alrededor del -

comercio de sus productos: "los precios encuentran su nivel por -

la acciOn de la ley de la oferta y la demanda, no he podido encon

trar ning6n precio monetario, que sea fijado por la tradicign".59/

El segundo enfoque:
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El segundo enfoque acentGa las ligazones estructurales en-

tre los segmentos campesinos y la sociedad mayor a la que perte-

necen. Las relaciones sociales ya no son el centro del anGlisis,

ni tampoco la explicaciOn de los fen6menos observados, 6stos se

consideran como un factor dependiente de otras variables mucho -

más profundas que las explican y las determinan.

Kroeber, estudi6 al campesino como parte de una sociedad,

por lo que considerO que esas sociedades campesinas, no son auto

nomas y autosuficientes ya que existen en relacift con la ciudad

y los mercados externos. Como tales forman una clase en un siste

ma de estratificaciftuds amplio, dentro del cual constituyen un

grupo dominado, subordinado a todas las clases ya un sistema de

distribuciOn de poder, dirigido desde las ciudades.

Es a partir de este enfoque que algunos conceptos sirven

para entender la sociedad campesina como tal y su relaciOn entre

6stas capas sociales y otros sectores de producción de la socie-

dad global.

De acuerdo con Archetti, lo que parece estar implicado en

las definiciones de Kroeber y Redfiel es que los campesinos cons

tituyen sociedades parciales con culturas parciales y est6n bajo

la dependencia estructural de las ciudades. 60/

Entre los que han estudiado la ciencia económica se encuen

tra el ingl6s R. Firth, quien consider6 conveniente "extender el

t6rmino campesino rads ampliamente, para cubrir otro tipo de pro-

ductores en pequena escala, tales como pescadores o artesanos ru

rales que participan de la misma clase de organizaciOn simple y

con una vida comunal.

J. Alejos senala que Firth reconoce que en las sociedades

"primitivas" o en las campesinas en donde las relaciones econ6mi-

cas est -an personalizadas, que "lo econ6mico" es evaluado en ter-
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minos de totalidad social y los medios econ6micos tienden a tra-

ducirse en finalidades sociales. 61/

Es decir que para Firth, los conceptos de campesinos como

elementos de la ciencia econ6mica debe ser tornado en su sentido

m6s amplio y generalizado.

Las diferencias te6ricas que se han vertido en torno al -

campesino buscan un modelo general que trata de agrupar elemen-

tos comunes a la sociedad campesina. Mukherjee (1978) aporta da

tos en relaciOn a Redfiel, Wold, Wittfogel y Carrasco de los -

cuales dice to siguiente: "Para Robert Redfiel el campesino es

un 'estatus cultural' cuyas caracteristicas Digs importantes re-

siden en su cosmovisiOn, valores, estilo de vida, elementos que

contrastan y etapas en constante interacciOn con la cosmovisitin

y estilo de vida de in gentry. La cultura de una comunidad campe

sina es un aspecto o una dimension de la civilizacien de la cual

forma parte". 62/

Para Wolf, los campesinos son productores agricolas que -

tienen el control de la tierra y cuya producciOn est6 orientada

hacia la subsistencia. 63/

Wittfogel y Carrasco, han considerado al campesino como un

estatus politico cuyos lazos con el mundo exterior se establecen

a lo largo de las lineas de sus obligaciones hacia el senor, el

burOcrata, el sacerdota, o el rey, estas relaciones dependen del

sistema de tenencia de la tierra. 64/

Redfiel difiere de Wolf, Wittfogel y Carrasco, en que su -

punto de vista Onicamente se suscribe a las caracteristicas pro-

pias de la culture y tradiciones de cada grupo 6tnico, sin tomar

en cuenta el proceso econ6mico de producciOn propio de los campe
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sinos. Wolf se sine a la tenencia de la tierra y su explotaciOn,

analiza el campesino desde una perspective econdmica y ecolfigica,

y a la vez tome en cuenta la dinamica que utiliza para mantener

su estatus. 65/

Wittfogel y Carrasco, difieren en cuanto a la relacifin que

se da entre dominados y dominadores, entre senores y amos,sier -

vos y trabajadores; su andlisis es parcial ya que no Loma en -

cuenta el factor econdmico ni cultural.

Dentro del segundo enfoque se ha incluido a Erick Wolf (1977)66/

coma otro de los precursores de la teoria del campesinado, este

autor sefiala que debe seguirse ciertos lineamientos para el ani-

lisis del campesinado, con lo cual, dirime la cuestiOn, pues da

una guia de andlisis para el estudio de esos grupos, aconsejan-

do:

1. El investigador debe definir el objeto de estudio tan

estrechamente como sea posible.

2. Se debe interesar en la estructura mds bien que en con

tenidos culturales.

De ahi que elabore los siguientes criterios para la cons-

truccift de una tipologia que caracterice a los grupos campesi-

nos.

Es asi como sefiala:

1. Los campesinos forman comunidades campesinas de carâc-

ter corporativo que:

a) Se ubican en tierras marginales y las explotan por

medio de una tecnologia tradicional.

b) Rechazan las influencias externas.

c) Desalientan la acumulacifin industrial.

d) Resisten a la modificacifin de las relaciones y de-
fienden el equilibrio tradicional.
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2. Las comunidades campesinas abiertas contin6an teniendo la

tierra marginalmente y la tecnologia sigue siendo primiti

va.

De acuerdo con Wolf la existencia del Estado significa que -

"hay clases que determinan que las sociedades campesinas son socie

dades divididas en clases. En cambio para Kroeber y Redfield, los

campesinos constituyen sociedades parciales con culturas parcia -

les y estAn bajo la dependencia estructural de las ciudades." 67/

La tercera corriente, corresponde al Materialismo Hist6rico -

aplicable tanto dentro de la Antropologia como a la Sociologia.

Existe una serie de antrop6logos entre los que estan Mauricio

Godelier, E. Terray, Claude Meillasoux, P.P. Rey, J. Frideman y M.

Sahalins que von a la antropologia como una parte del Materialis-

mo Hist6rico que se ocupa de la construcci6n de distintos modos -

"primitivas".de producci6n y formaciones econ6mico sociales

Otro grupo sigue los conceptos del Materialismo Hist6rico pro

puesto por Marx (1978), quien formula leyes vfilidas para el estu-

dio de un period() hist6rico, pero que proporciona conceptos b6si-

cos utilizables para un tipo de sociedades en la que el modo de -

producci6n capitalista es el dominante. 68 /

Este autor, propuso dos conceptos fundamentales para realizar

y explicar las sociedades: Modo de Producci6n y Formaci6n Social,

pero se considera que para que puedan servir al conocimiento no -

deben ser aplicados dogm8ticamente en el estudio de areas distin-

tas a las estudiadas por 61. Sin embargo, los conceptos sirven de

apoyo y son bfisicos para el estudio de las sociedades en las que

coexisten sociedades campesinas inmersas dentro del capitalismo -

como modo de produccian dominante.

Sus enfoques parten del hecho que el campesino vive en una so

ciedad dividida en clases, en donde el campesino tiene que produ-

cir un fondo de renta que es expropiado por el grupo social que -
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controla las clases no productoras, es decir el Estado, ésta sus

traccift la realiza en forma directa o indirectamente, a trav6s

del intercambio desigual.

Finalmente astir, Chayanov, KaustkY,Vergopoulus, Diaz Polan-

co, Armando Bartra, Coello, y otros que analizan el problema -

agrario a la luz del Materialismo HistOrico y sirven de base pa

ra este estudio.

1. 1 1 Debate Te6rico acerca del Campesinado:

-Dentro de los diferentes estudios en torno al campesinado

se ha percibido que el campesino en los paises capitalistas sub

desarrollados no son explotados Unicamente a travds del trabajo

asalariado, no obstante, se ha dicho que los pequeAos producto-

res "formalmente aut6nomos son en el fondo proletarios", 69/ pe

ro ese planteamiento segAn Lehman no aclara de quê forman son -

transformados los excedentes producidos por la comunidad done's-

tica independiente, ni aclara cam° dentro de la estructura de -

clases el pequeflo productor se convierte en proletario. Estas -

discusiones no son nuevas, se inician a principios de siglo -

cuando el problema agrario oponia a te6ricos occidentales, popu

listas y marxistas en cuanto a las relaciones sociales que se -

daban en la agricultura. A las tesis tradicionalistas que habla

ban de la vitalidad de la comunidad tradicional se oponfan las

tesis sobre la descomposiciOn y la polarizaci6n de la sociedad

rural bajo el efecto del capitalismo. 70/

Surge asi la idea del proceso de campesinizaci6n, Este se -

combina con la limitada acumulaciOn de capital e inversion del

mismo en la actividad agricola y a la vez se presenta con la -

necesidad de liberarse e independizarse del productor agticola

terrateniente.

Estos campesinos independientes han generado controversias

acerca del destino de la poblacift rural y la actividad agrico-

la, porque sus ritmos de desarrollo on el modo de producci6n ca
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pitalista son diferentes.

Es asi como en muchos lugares coexisten empresas agricolas ca

pitalistas conjuntamente con minifundistas que producen para auto

abastecerse y latifundistas agroexportadores. Las peculiaridades

que caracterizan a la produccift agricola se presentan debido a -

la heterogeneidad de las relaciones de produccift entre las dife-

rentes unidades productivas.

En el period() de transition al capitalismo se observa en gene

ral la creation de una amplia masa de campesinos independientes -

que estAn constituidos por grupos de familias que se dedican a la

producci5n agricola con trabajo familiar, 6stos son propietarios

o aparceros que producen para autoconsumo y algunas veces venden

una parte en el mercado local.

La evoluciOn y duraciOn de esos aparceros depende de las ca -

racteristicas de la sociedad en donde se desarrollan.

SegAn M. Pasarrow,en algunas sociedades el proceso de nueva -

campesinizaci5n sirvi6 para el arranque del capitalismo agricola.

71/

En ciertas sociedades la campesinizaci6n es un proceso de lar

ga duraci5n en el caso de Estados Unidos e Inglaterra, se ha dado

la via farmer, en otras es mAs corta y surge mAs tarde como la -

via junker que caracteriza a Alemania, y en otras partes se dan -

ambas en formumezclada que sirven como punto de partida para la -

formaci5n de la empresa agricola capitalista. 72/

Para Marx (1978), en muchos casos, a medida que una sociedad

campesina se desarrolla dentro del capitalismo acaba con la peque

Ea producci5n familiar, porque 6ste se introduce y domina la agri

cultura, porque necesita elevar su producciOn y el trabajo; en al

gunos casos introduce la mecanizacion y la expulsi6n de mano de -

obra, por lo que las nuevas formas de producci5n del trabajo y la

elevaciOn de la productividad hacen desaparecer la produccift fa-

miliar. Es decir que la producci5n dom6stica se convierte en mer-

cancia.
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En ese proceso de expansibn del capital en la agricultura los

pequehos productores se ven despojados de la tierra. Aparece asi

el fenbmeno de descampesinizacibn que significa la fase final del

proceso de transicibn y dominaciOn del capitalismo en el agro, al

mismo tiempo el dominio de la empresa agricola se amplia en pocas

manos.

La campesinizaciOn incide en la formaciOn de individuos posee

dores de fuerza de trabajo desapareciendo su doble posicien en el

proceso de trabajo; como pequeho propietario o jornalero.

Ese proceso de descampesinizacibn es largo y permite a la em-

presa capitalista, explotar una parte de la fuerza de trabajo pa-

gando precios bajos, para asegurarse el menor costo posible, con-

virtiendo esa fuerza de trabajo en mercancia, porque esos hombres

se convierten en obreros agricolas,industriales o proletarios.

Es asf como el capitalismo transforma los medios de subsisten

cia del campesino en elementos del capital variable y la materia

agricola en capital constante.

Es una tendencia inherente a la naturaleza del regimen capita

lista de la de que la poblacift agricola disminuya consproduccibn

tantemente en proporcibn a la no agricola, ya que en la industria

(en sentido estricto) el desarrollo del capital constante con res

pecto al capital variable necesario pars la explotacibn de una de

terminada porcien de tierra y, por tanto, solo puede aumentar a -

medida que se pone en explotaciOn nuevas tierras, lo cual presupo

ne a su vez un crecimiento mayor adn de la poblacibn no agricola.73 /

A finales del siglo Kautky al investigar sobre la cuestibn -
agraria, al mismo tiempo, analiza la economia burguesa que se ob-

servaba en Alemania, de donde dedujo que en la agricultura se da-

ba la misma evolucibn que en la industria, es decir, que la econo

mill campesina estaba amenazada por fragmentarse dendose la prole-

tarizacibn y por otro lado la gran empresa capitalista creole..
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Seftala que la economfa dom6stica, asf como las actividades -

complementarias que realize el campesino pare subsistir son des-

trufdas al it desarroll6ndose la industria. Asf mismo la superio
ridad y dominacift que ejerce 6ste rompe con las relaciones so -
ciales de tipo familiar imponiendo las de tipo capitalista.

La antigua comunidad familiar rural que explota su propio pre

dio con el empleo de sus brazos es reemplazada por las grandes -
empresas agrarias por cuadrillas de obreros contratados, los cua

les, a las 5rdenes del propietario, trabajan su campo, cuidan -
sus rebafts, cosechan sus granos.

"El antagonismo de clase entre explotador y explotado, entre
el poseedor y el proletario, penetra en la aldea y en el hogar -

campesino, y destruye la antigua armonfa y comunidad de intere -
sesP 74/

Al mismo tiempo esos procesos van "transformando siempre nue

vos sectores de la producciOn campesina autosuficiente en secto-
res de produccift mercantil", 75/ puesto que solamente vendiendo

sus productos pueden agenciarse de dinero para adquirir los pro-
ductos que ha dejado de producir.

Dentro de la producciOn mercantil surgen dos nuevos elemen -

tos negativos para la economfa campesina, el intermediario que -

se encarga de negociar los productos de aquel, puesto que "cuan-
to mAs la producci5n agraria se transformaba en producci6n de -

mercancfas tanto menos podia permanecer en los primitivos merca-
dos de la yenta directa del productor al consumidor". 76/

Ademds entre mAs lejos estuviera el mercado, mis diffcil era

que el propio productor los vendiera directamente, "por tanto -
mds urgente parecfa la necesidad de un intermediario". 77/

Pero cuando los ingresos en dinero no compensaban las necesi
dades monetarias del campesino debfa recurrir al Crédito y la hi
poteca de su tierra surgiendo asf el usurero. "Comienza entonces,
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para 61, una nueva servidumbre, una nueva forma de explotaci6n,

la peor de todas; la del capital usurario". 78/ Esta es la peor

puesto que como no puede cumplir ni con el usurero ni con el re

caudador de impuestos se ve obligado a buscar compradores para
su parcels, separindose "definitivamente de ells, para transfor

marlo en un proletario." 79/ Para Kautsky este es el fin del -

campesino que pierde su independencia pues deja de ser libre.

Ademgs de Kautsky, la problematica de la descampesinizacian

de la sociedad europea de principios de siglo, fue abordada por
otros te6ricos marxistas como Rosa Luxemburgo y Lenin. La prime

ra trat6 el asunto a trans del imperialismo. Al referirse a 6s
to autora Coello, 80/ afirma que: "isustenta al igual que Marx

la inexorable desaparici6n de los productores no capitalistas,
de los campesinos!". Para ells el transit° de una economfa pa -

triarcal a la mercantil simple y de 6sta a la capitalists se da

"en cuanto a regimenes cuantitativos distintos", 81/ y el tran-
sit° entre una y otra economist difiere porque se dan formas dis
tintas de violencia, "tanto polfticas como econdmicas" 82/

)

Las teorfas de Lenin, segan Lehman (1980) parten de la emer

gencia de clases sociales durante el desarrollo del capitalismo.8j1

Cuando describe la evolution de la agriculture en Rusia seflala
que el viejo campesino se destruye por completo, quedando su -

planted° por tipos nuevos de poblacian rural que constituyen la
base de una sociedad en la que domina la economfa mercantil y -

la produccift capitalists.

Para Lenin el pequelio productor mercantil agricola, es una
variante del pequeno burguas, que est& insert6 en la economfa
de mercado y sometido a la competencia por el gran burgu6s; afir

ma que es un pequeflo burgu6s el cual es suplantado por el gran -

capital, pues su production es inferior a la de este. 84/

Segtn este autor, Is descomposicift del dominio feudal en -
Francia y en Rusia engendr6 empresas capitalistas y un regimen -

de pequefia producci.6n mercantil, pero, segan 61, la competencia
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lo descompone por lo que solo las unidades de producciOn m ans im-

portantes se desarrollan, poco a poco aumenta su producci5n y el

nUmero de empleados, hasta convertirse en empresas capitalistas,

abandonando al sector agricola. Mantras que las pequefias unida-

des de produccift se transforman, hasta convertirse en campesi -

nos parcelarios, alargando su jornada laboral, reduciendo sus in

gresos hasta que se proletarizan. 85 /

Para Lenin, la descomposicift del campesinado es la destruc-

cion de las viejas formas de produccift las cuales engendran al

proletariado, al pequefto burguês y a pequefios productores mercan
tiles.

Una etapa importante de esta descomposiciOn es pues, la crea

ción y la destruccign de una pequefia empresa mercantil, situa -

ci5n transitoria hacia el acceso a la condici5n de capitalista o

a la de proletario. Sefiala que la prueba de la descomposici5n -

del campesinado es el &ode agrario, a las ramas industriales o
comerciales, mds que a las agricolas. 86/

Existe otra tendencia de tebricos que afirman que la econo -

'ilia campesina persistird on el sector agrfcola integrada al capi

talismo en una forma subordinada.

Dentro de esta corriente se inscribieron los populistas ru -

sos encabezados por Chayanov (1981), segfin ellos,"el capitalismo

no se desarrolla en la agricultura; pues la desaparici6n de la -

vieja propiedad nobiliaria, basada en el sistema de prestacibn -

personal, debe ceder su lugar, en Rusia, a un sistema de pequefia

producciOn mercantil. Lo que presentan estos populistas es una -

comunidad campesina en la que no se introduce la division-del -

trabajo, el êxodo agrfcola no existe. Para ellos el pequefio pro-

ductor mercantil en el campo se alla al desarrollo del capitalis

mo en las ciudades. Para los populistas, el r6gimen de pequefia -

producciOn es la forma normal y natural de la producci5n agrIco-

la, en base a estos agrupamientos desarrollan toda una ideologfa
y su plataforma de trabajo." 87/
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Algunos estudios contempordneos intentan dar respuesta a la

cuestiOn del mantenimiento de un campesinado no capitalista en

las formaciones sociales actuales. As1 tenemos por ejemplo a Ver

gopoulus que afirma que la transformacift del campesino agrico-

la a proletario agrIcola no puede aplicarse mecanicamente a to-

das las formaciones sociales del mismo modo, sino por el contra

rio, en cada formacidn social hay fenOmenos particulares que de

ben ser estudiados en su contexto.

Vergopoulus (1977), estudia la economfa campesina francesa

la cual segOn 61, no tiende a desaparecer, sino que se mantiene

dentro del capitalismo pues, a este le interesa apropiarse de -

la renta producto de la sobreexplotaciOn del campesino. 88/

Al referirse a la agricultura contempordnea indica que la -

racionalidad inmanente es puesta a un lado en beneficio de una

racionalidad global del sistema, es asf como la pequefta produc-

ciOn campesina es sostenida por el capital para cerrar el cami-

no al capitalismo agrario. El mecanismo que se emplea para esa
opresidn es siempre la renta. 89/

Al mismo tiempo esta opresieln suscita la situaci6n perpleja

de un capitalismo sin capitalistas en la agricultura. Los mAs -

grandes capitalistas en este caso son el Estado, los monopolios

de comercializaciOn y el capital bancario.

Mds adelante seftala que la originalidad de este capitalismo

perversor es que el campesino se integra al sistema autoexplo -

tdndose y explotando el trabajo de los miembros de su familia.

Incluso su inversion desenfrenada no es otra cosa que el canal

principal que asegura su sumisiOn a travds de su autoexplota -

ci6n. Es por ello que afirma: "en pocas palabras, la agricultu-

ra campesina esta lejos de estar en vfas de desaparecer. Al con

trario, el capital y el Estado capitalista quieren su consolida
ciOn". 90/

Obviamente, el problema de la existencia de regfmenes de pro
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duccidn no capitalistas y su entrelazamiento con el modo de pro -

ducci6n capitalista son fendmenos que no pueden ocultarse cuando
se analiza la realidad de LatinoamErica, asimismo la existencia -

de grupos sociales distintos a las clases burguesa y proletaria.

Por lo cual su explicacidn, segdn Coello (1979-80) "no se logra -

solamente a naves de la utilizacidn de las categorfas especffi -
cas del modo de producci6n capitalista, aunque tampoco sin ellas

y sin las implicaciones propias de la dominaci6n de este modo de

produccidn". 97/

Este hecho se debe a que para el caso Latinoamericano debe to
marse en cuenta que posee un colonialismo interno que persigue -
formas diferentes de explotaci6n a las que existen en Europa Cen-

tral, es por ello que las interpretaciones que se han dado a los
procesos de desarrollo del capitalismo en el campo han tenido que
ser enfocadas tomando en cuenta las especificaciones de cada for-

maci6n social. En todo caso puede afirmarse que la proletarizacidn
en el sector campesino ha sido bastante lento y negarlo serfa ne-

gar la dominacidn del capitalismo, pero sucede que como el sector

capitalista no puede absorver a toda la fuerza de trabajo libera-

da, algunos campesinos luchan por seguir manteniendo su unidad de
produccidn cada vez mls desvalorizadas. Adn y cuando algunos ten-

gan que emigrar de un lugar a otro, de una regidn a otra siguien-

do los ciclos de diferentes cultivos y trabajando en cada perfodo
con diferente patr6n.

Una de las interpretaciones tedricas que se basan en estos ra
92/zonamientos es la de Diaz Polanco (1979)7- pues sostiene que Ameri

ca Latina tiene una formaci6n social capitalists dependiente, y -

por ello "sui generis", en donde el campesino viene a ser un gru-
po social particular en el medio rural, distinto de otros grupos

de productores o trabajadores agricolas. Para 61 la economfa cam-
pesina persiste y juega un papel importante para la acumulaci6n -
de capital y el mantenimiento de un ej6rcito de reserva de traba-
jo a bajo costo para otros sectores del sistema productivo global.
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Segdn Diaz Polanco, en America Latina persiste tanto el cam

pesino como is proletarizacidn puesto que "el mantenimiento y -

la reproduccidn de la forma campesina es un corolario de la im-

posibilidad de la formacidn social Latinoamericana dependiente

de 'proletarizar' mas o menos drasticamente, como ocurrie en Eu

ropa, a los campesinos". 93 /

Es mis, la imposibilidad de absorver la fuerza de trabajo -

hace que la refuncionalizacidn del campesino sea "mas bien la -

tendencia (...) hacia acumular los excedentes campesinos que en

gran medida son transferidos a las metropolis e intentar en al-

gunos casos cierta explotacidn capitalista de la agricultura, -

pero procurando mantener ligado al campesino a sus actividades

tradicionales en el campo". 94/

Para Diaz Polanco esa explotacidn de los campesinos se rea-

liza cuando se vinculan estos y la compleja organizacien econe-

mica, al mercado de la sociedad capitalista. Esos contactos se

realizan en el momento en que parte de la produccien campesina

es convertida en excedente en relacidn al consumo familiar o -

cuando se interiorizan patrones de consumo ajenos a la comuni -

dad campesina. La fragilidad de su economia condiciona al campe

sino a vivir subsistiendo econdmicamente de los sectores socia -

les que dominan las relaciones de produccidn en la sociedad glo

bal. Por tanto, para este autor, persisten ambos alternativas -

de trabajo, dependiendo a las condiciones de cada formacidn so-

cial.

Todas estas tesis, tambien en Mexico, han dado lugar a fuer

tes debates tedricos, y entre ellos surge Armando Bartra (1982)95/

quien no estd de acuerdo en que las posiciones tedricas en cuan

to al futuro del campesino sean encasilladas dentro de dos ten-

dencias, los descampesinisistas y los campesinistas, puesto que

para el pueden darse ambas situaciones, porque por un lado los

pequefios campesinos que se reproducen en escala restringida y -

por otro lado los que lo hacen en escala ampliada.
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Los que estdn en el primer caso,"se proletarizan, dado el al

to grado de explotación que sufre el campesino llega un momento

en que su nivel de reproduccift es tan bajo que solamente alcan-
ce a Ilenar el consumo minima vital hasta alcanzar el extremo -
mds depauperado del sector agricola, por lo que muchas unidades

de producciem no logran establecer un equilibrio y emprender un
proceso de reproducci6n en escala restringida, paralela a la pro
letarizacift de algunos miembros hasta el llmite de su desinte -
graci6n." 96 /

En el segundo caso estgn las unidades campesinas que por el

contrario,ttpor ester en mejores condiciones dentro del sector, -

poseen ids y mejores ingresos que otros campesinos, alcanzando -

un equilibrio entre su bienestar y desarrollando su reproduccift,

6sto Ultimo no debe provocar confusift, porque la acumulaci6n de

medios de produccift no significa acumulaci6n de capital mientras
que el trabajo de la producci6n siga siendo familiar." 97 /

Es decir, que pare Bartra el campesino tiene dos facetas "una

por la cual se reproduce como una peculiar clase explotada del -
capitalismo y otra por la cual es transferido a la condicift po -
tencial de proletarian. 98/

Para 6ste autor, es posible que is reproduccian del campesino
se autolimite manteniéndose proporcional a la capacidad de traba-
jo familiar y se conserve el cardcter de la unidad de produccift.

Pero para asegurar su existencia, senala A. Bartra, el capita

lismo impone sobre estas unidades medios de produccian modernos,
cr6ditos, etc., pero todos bajo sus reglas de juego, de modo que

para un campesino inserto en el sistema es difIcil mantener su -

equilibrio y satisfacer sus necesidades familiares.

Esa nueva dindmica trae como consecuencia una reproducci6n am
pliada en la cual se transforman las relaciones econdmicas y so -
dales, pero los mismos mecanismos de explotaci6n impiden que el

campesino se convierta en empresario, por el contrario continua -
siendo campesino pero, segfin 61 capitalismo, para que el campesi-
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no no desaparesca completamente es necesario darles la oportuni

dad de que retengan cierta cantidad de su excedente para que me

jore sus medios de producci6n asegurando la productividad con -

el fin de garantizar la explotaci6n.

Por Ultimo seftala que la coyuntura que permite a ciertas -

unidades de producci6n campesina ampliar su productividad res -

ponden a un reforzamiento de los mecanismos de control y una es

trategia para maximizar la ganancia.

Esta otra serie de autores tales como Ernest Feder, R. Bar-

tra, Angel Palerm, Manuel Coello y una larga lista de autores -

que han opinado respecto al futuro de la economla campesina, pe

ro que ha la fecha dichas "discusiones en torno a toda esa pro-

blemAtica no estan resueltas, hay muchas posturas, y adn no se

ha desanudado el ovillo". 99 / Por tal raz6n, es necesario pro

seguir con los estudios de caso que se han llevado a cabo en -

Guatemala, con lo cual, se intenta complementar el trabajo de -

campo y los resultados obtenidos y llegar mfis adelante a esbo -

zar las conclusiones de esta tesis.

Asi tenemos que los estudios de campesinado llevados a cabo

en Guatemala estgn los realizados por J. Cambranes (1978). Para

61, el campesino sigue existiendo debido a que en Guatemala, -

los latifundistas son los que poseen el poder econ6mico, la tie

rra, y el poder politico en el pals. Indica que 6stos contindan

arrancando parcelas de tierra a colonos para que sigan siendo -

pequefios agricultores y para que no se proletaricen completa -
mente al campesino. Afirma que este es "uno de los metodos fun

damentales de la explotaci6n precapitalista del pequefio produc-

tor". 100'

Es asi como en Guatemala, dentro de los hombres vinculados

a la tierra han surgido dos clases socialei en el sector agrico
la "la burguesia agro-exportadora y el proletario agricola".101/

En cuanto a los estudios de caso llevados a cabo estän los
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realizados por Figueroa Ibarra (1980), en donde presenta la si-

tuaci6n que atraviesan las haciendas cafieras, algodoneras, gana

deras y cafetaleras de la costa sur guatemalteca, cuya produc -

ci6n est£ encaminada a la agroexplotaci6n y al mercado externo. 102 /

Para Figueroa Ibarra (1979) el desarrollo agricola capita-

lista en Guatemala se da por la via terrateniente, llamada pot .. .._
Lenin, junker o segfin AgusifE- CUeVaoligarquico dependiente. 103/

Afirma que el proceso de junkerizaci6n puede observarse cuan
do se analizan los latifundios de la costa sur que "constituyen

la base de la reproducci6n capitalists en el agro guatemalte -

co". 104/ Este proceso ha dado paso a la modernizaci6n de la -

agricultura pero, solo para ciertos cultivos, es en esta 5.rea -

en donde el desarrollo del capitalismo poco a poco ha sustituf-

do "los resabios serviles por las relaciones asalariadas". 105 /

Y es en donde el colono paulatinamente se ha ido "proletarizan-

do, dentro de la unidad productiva". 106 / Ademgs, es alli donde

cada dia el colono va dependiendo mäs del salario, perdiendo -

asi su estrecha vinculación con la tierra. A esta via la llama

Pacifica. Asi mismo indica que se da "una vfa violenta de arra-

dicaciOn del mozo colono". 107 / La misma es "una clara manifes-

tacift de la confrontacian social que se observa en el campo".108/

Esta via provoca enfrentamientos entre los trabajadores desalo-

jados y el terrateniente. Se manifiesta a naves de "expulsio -

nes abruptas y violentas de mozos colonos hasta su hostigamien-

to y aterrorizamiento permanente que persigue que Oste salga -

por 'su propia voluntad". 109/

A estos individuos debe sumarse la fuerza de trabajo forma-

da por personas que migran de las regiones minifundistas convir

tiOndose "en el sustrato principal del capitalismo agrar o".110/

Para este autor, el minifundio cumple con dos funciones pri

mordiales: primero producir fuerza de trabajo y, en segundo Lu-

gar ser fuente de subsistencia a una fuerza de trabajo" que su-

cumbiria en aquellas epocas en que las fincas no la necesitan".

111/
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Reconoce que Este fenfteno se debe a que la burguesia to -

rrateniente guatemalteca no puede absorverlos como proletarios

permanentes, por lo cual, la produccilin minifundista es indis -

pensable para la sobreviviencia de estos campesinos que en tier

tas 6pocas se convirtieron en proletarios.

Es asi como "lannayoria de los asalariados rurales en Guate

mala, forman parte de un proletariado rural que tiene que ser

campesino". 112/

Sin embargo, para Walda Barrios, debido a que "la situation

agraria guatemalteca y su proceso de capitalizaci6n presentan -

muy diversos matices", 113./ no se puede decir que la "junkerizn

cion" es la Unica via de desarrollo capitalista en el agro gua-

temalteco, para ella, "la estructura agraria guatemalteca se en

trelazan tres esquemas de funcionamiento de las unidades agrico

las: campesinado, medianos propietarios (tipo 'farmer') y gran-
des propietarios (tipo ijunker')". 114/ Para esta autora los -
estudios de campesinado guatemalteco se deben ampliar hacia -
otros sectores del pais, pues "el peso del campesino es funda -
mental". in/ Pone como ejemplo, su estudio de caso realizado
en el Oriente del pais. Parte de ahi cuando senala que el campe

sino seguirg existiendo y adaptandose a las conditions peculia

res en que se desarrolla el capitalismo guatemalteco.

Afirma que 6sto se debe a que la existencia paralela de la

economia parcelaria resulta perfectamente articulada al siste-

ma capitalista, indica que la economia parcelaria actila como -

fuente de subsistencia de la masa fundamental de la fuerza de

trabajo agricola utilizada por las grandes fincas capitalistas,

en donde aparece el agricultor como semi-proletario, estas ca-

racteristicas hacen que el campesino se refuncionalice de acuer
do a su contexto.

"Ecológicamente estd comprobado que por mds desgastada que

est6 la tierra, mediante la aplicaci6n de fertilizantes (hecho

que es generalizado en is regi6n) producirg algo por minima que
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6sto sea. Ello implica que los campesinos podrgn obtener siempre

de su parcela por lo menos una . pequefla proporciOn de producci6n

para autoconsumo". 116/

Las formas que estos pequehos campesinos de oriente obtienen

su subsistencia es a traves de la producci6n de autoconsumo de

la parcela propia, pero para que puedan complementar su minim° -

cal6rico para reproducirse deben realizar otras actividades su -

plementarias tales como la yenta de productos artesanales, y la

yenta de productos destinados especificamente a is comercializa-

ci6n, y eventualmente se proletarizan, al respecto la autora di-

ce"para que el campesino tenga un verdadero equilibrio econ6mico

debe complementarlo con la fabricaciOn de artesanias y los even-

tuales salarios derivados de la ocupacift estacional, tanto en -

las de los medianos propietarios ("farmers" o campesinos "inde -

pendientes")." al/

Se demuestra en su trabajo de campo que las alternativas de

vida de estos campesinos dependen "fundamentalmente de la fabri-

caciOn de artesanias y/o del empleo como mano de obra asalaria -

da tanto en la costa norte como en las fincas de los medianos -

productores". 118/ Por tanto, la obtenci4 de ingresos dentro de

la regiOn seria:

Artesania + Salario + Produccift de autoconsumo + Producci6n

para el mercado = ART + S + P + PM

Otra forma que el campesino asume para solventar sus mini -

mas necesidades de subsistencia y cuando se enfrenta ante una ma

la cosecha es la comercializaci6n de aves y huevos. Asi el campe

sino conjuga todas estas alternativas para poder subsistir.

Los medianos propietarios de oriente acumulan capital, pero

no capitalizan porque no reinvierten el dinero en el proceso pro

ductivo, y "debido a que emplea trabajo dom6stico en el ciclo -

productivo". 11W El trAnsito hacia el capitalismo lo realiza -

con la conformaci6n de una clase campesina burguesa, tipo "far -
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mer" producto del cambio tecnolegico en el sector agrario, lo -

que permite un aumento considerable de la productividad del tra

bajo". 120/
 Estos ademds ejercen el control politico de la po -

blacien.

Finalmente se debe dejar sentado que el hecho de que aqui -

se este afirmando que el campesino en Guatemala, se refunciona-

lice, no debe dar Lugar a pensar que se este negando que el mo-

do capitalista de produccien se desarrolle disolviendo todas -

las formas o sistemas de produccien no capitalistas, afirmar es

to equivaldria a negar las leyes de produccien capitalistas. Lo

que se ha querido plantear es que en la agricultura a diferen -

cia de lo que sucede en la industria, el capitalismo penetra con

mayor lentitud y mostrando caracterfsticas muy peculiares sin -

que por ello se este negando,como ya se sefiale,los procesos de

disolucien a largo plazo del campesinado, porque su forma y rit

mo dependen de las determinaciones histerico-concretas de cada

formacien social.
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2. ETNOGRAFIA DEL AREA ESTUDIADA EN EL ALTIPLANO

OCCIDENTAL GUATEMALTECO

2.1 CONTEXTURA DE LA TIERRA EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL:

. .
Seggn el Institute de Investigaciones Econ6micas y Sociales -

de Occidente (IIESO), en la zone se localizan tierras arenosas, ar
cillosas, de contexture caliza y combinada, predominando las prime

ras en un 53.5% del total de las tierras poseidas No obstante ser
las segundas, desfavorables para el use agricola, la extension te-
rritorial de las mismas en la region representan el 35.3%. Las de

contextura caliza y combinada por su parte abarcan una superficie

que constituye relativamente el 0.7 y el 10.5%. 1/

2.2 REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA:

En Guatemala existe un marcado dualismo respecto a la propie-

dad y acceso a la tierra, este problema se refleja claramente en -

la fragmentacift o minifundizaci6n de la misma, para la mayorfa de

los productores primarios, "se ha desarrollado durante los gltimos

30 ahos hasta el punto de que en el aho 1979 el 78% de todas las -

fincas de Guatemala tenian menos de 3.5 en hectgreas, en tanto que

ocupaban solamente el 10% de la tierra. Por otra parte, es igual -

mente dramgtico el patrgn de concentration de la tierra con fincas

de 450 hectireas o mgs constituyendo menos del 1% de todas las fin

cas, pero conteniendo el 34% de la tierra disponible. Esta situa -

ciein se acentga por el hecho de que las fincas que disponen de las

tierras de mejor calidad se encuentran donde la concentracign de -

la propiedad es mayor". 2/

El altiplano occidental es por razones de naturaleza histgri-

co-colonial, la regi6n mgs identificada con el minifundio, lo cual

se pone de manifiesto por un lado, por que en 61 estgn asentados

el 20.2E de las pequehas explotaciones del pals, y por otro, en -
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que el 95.2% de las unidades agropecuarias de esta zona son meno
res de 10 manzanas; asi como tambign que el 99.5% de las mismas

estAn constituidas por explotaciones cuya superficie es menor de
una caballeria. 3/

Como es sabido el minifundio se ha utilizado para la produc-

ci6n de los—articulos alimenticios, fundamentalmente granos bdsi-

cos y, en menor medida, hortalizas, los cuales sirven para procu-

rar la subsistencia de una fuerza de trabajo que no sobrevive coin

pletamente de un salario y para abastecer al mercado interno. Las

fincas multifamiliares tambien se dedican a producir alimentos co

mo banano, azficar, café, y otros, porque estas empresas son "las

que tienen capacidad de realizar las inversiones necesarias para

introducir nuevos cultivos, con niveles tecnoldgicos relativamen-

te sofisticados como el caso del algod6n o realizar las transfor-

maciones como en la ganaderia o el café, y por su mayor acceso a

los recursos bdsicos, tierra en cantidad y calidad, y capital a -

trav6s de la reinversi6n de los excedentes generados en el propio

sector o por el crédito. Por ejemplo, las empresas con cultivos -

de exportaci6n han recibido, en el periodo 1956-76 el 80% del cr6

dito agricola". 4/

Asimismo se debe sefialar que los minifundios hacen posible -

que los latifundios dediquen su producci6n a la explotaci6n pars

el mercado externo, porque "las fincas grandes descansan en la -

existencia de un nivel muy alto de desempleo agr1cola una parte -

del afio, lo cual deprime las condiciones de contrataci6n de mano

de obra en los meses de intensa actividad agricola. 5/

La heterogeneidad estructural entre las areas de mayor desa-

rrollo como la costa sur cuyos cultivos son para la exportaci6n,y

la regi6n del altiplano occidental es muy concreta. En esta Ulti-

ma region "el desarrollo ha girado en torno a la producci6n de ali

mentos para el mercado interno, caracterizindose por su lento cre

cimiento. La producci6n en esta regi6n ha crecido prficticamente al

mismo nivel que la expansi6n demogrdfica. En el altiplano se con-

■••
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centra un tercio de la PEA agropecuaria pese a que silo abarca un

18% del area total utilizada a nivel national. La pobreza y margi
nation del campesino indigena, asentado durante siglos en esta zo
na montaftosa, se manifiesta en que el ingreso promedio de las la-
minas que habitan en esta region alcancen silo los dos tercios de
aquellas familias rurales residentes en la Costa Sur y silo el 18%
del ingreso promedial de las familias urbanas. El 40% de las fami_
lias rurales consideradas pobres residian en esta regi6n a princi
pins de la dicada del 70. 6/

2.3 ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA AGRARIA

DE LAS LOCALIDADES VISITADAS:

Segft Jeremiah O'Sullivan-Ryan "...la regiin del pais llama-

da Altiplano Centro Occidental abarca una extension total de -

18.494 Kms
2 

y una poblaciin de 1.600.000. La regi6n del Altiplano

acusa una elevada densidad de poblacien con 136 habitantes por ki

limetro cuadrado, comparada con 109 habitantes para el resto del

pais. Esta poblacitin es rural, en más del 70% y vive de la agri -

cultura traditional de subsistencia..." 7/

Mis adelante seftala que: "documentos oficiales del gobierno
de Guatemala indican que existen mds de 300.000 familias campesi-

nas en las areas rurales de Guatemala sin tierras, y ma's de 600.000

que se encuentran sin empleo, o que estin involucrados stilt) par -
cialmente (sub-empleadas) en el proceso de producciOn rural. Esto

representa un 30% de la poblaciin rural del pais". 8/

Esto se debe a que la propiedad de la tierra esti concentra-

da en pocas manos, fen -li nen° que se acentUa a partir de la Reforma

Liberal que es cuando se da la estructura agraria latifundista-mi

nifundista y que a la vez mantiene la mayor parte de la poblaciin

campesina arrinconada en las regiones mis alejadas y en pisimas

condiciones infraestructurales que constituyen los minifundios. -

Figueroa Ibarra al referirse al minifundio guatemalteco tanto del



Altiplano Occidental como de otras regiones suborientales del -
pais senalan que: "...es el resultado legico del carecter agrario

y del nivel de desarrollo del capitalismo guatemalteco". 9/.

Cambranes, J. C., coincide con estos conceptos cuando dice:

"La principal caracteristica de la estructura agraria de Guatema-

la, desde el punto de vista de las relaciones de producci6n, es la

concentraciOn de la propiedad de la tierra en pocas manos, por una

parte, y por otra, la fragmentacien de esa propiedad de cientos de

miles de microfincas, que no alcanzan a procurar la subsistencia -

de la familia campesina por un aflo completo". 10/

Sin embargo, esos minifundios hacen posible la reproduccien

de la fuerza de trabajo temporal de los campesinos que no son ab-

sorbidos como trabajadores permanentes dentro del proceso produc-

tivo en los latifundios, es decir, que estos agricultores pobres

deben migrar temporalmente a la costa sur, para emplearse como -

cuadrilleros, generalmente estos proceden de las zonas alias de -
Huehuetenango, Quiche, Totonicapen, Quetzaltenango, San Marcos, -
Chimaltenango, Solold, Sacatepequez y Baja Verapaz; los que deben

de retornar despues de 3 5 4 meses a sus comunidades de origen pa

ra seguir siendo campesinos minifundistas que como no pueden sub-

sistir con el producto que obtienen en su propia parcela vuelven

a migrar en epocas de mayor demanda de fuerza de trabajo.

Estas regiones minifundistas del altiplano occidental poseen

metodos de explotaciSn de la tierra netamente precapitalista, el

ejemplo ma's significativo es el use de la fuerza de trabajo fami-
liar.

La Reforma Liberal de 1871, sienta las bases del capitalismo

guatemalteco y se reafirman en los afios cincuenta con la reforma -
agraria, ese desarrollo capitalista se da como efecto de la trans-

formacift del latifundio tradicional en empresa capitalista que -

responde a los intereses de la oligarqufa agroexportadora; 11/ por
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esta razOn la economia campesina del Altiplano, sigue siendo una
necesidad (porque mantiene un ejêrcito de reserva para emplearla
como mano de obra barata).

Actualmente en regiones como Concepcign Chiquirichapa, Os-

tuncalco, Quetzaltenango, y en menor medida Villa Alicia y Chian

tla en Huehuetenango, algunos campesinos han dejado de poseer la

tierra en usufructo para pasar a poseer la tierra en propiedad -
privada, aunque ello ha ocurrido a costa de perder areas destina
das a pastizales, de lena y productos para consumo familiar. Es-

tos han logrado independizarse de los grandes latifundios porque

disponen de algunas cuerdas de tierra (la cuerda mgs coman en el

attiplano occidental es 1/16 de manzana. Una manzana es igual a

0.7 hectireas), por lo cual dejan de migrar.

Estos productores a su vez y segfin las posibilidades que -
les brinda la produccign, se vinculan mgs al mercado capitalista,

no solo a travgs de los productos que ponen a la yenta sino por-

que empiezan a requerir, por ejemplo, de prêstamos, insumos, qui

micos, etc., que si bien les permiten mejorar la produccign al -

campesino, el volumen de captaci6n del excedente por parte del -

capitalismo, tambign va a ser mayor sin que el monto del capi -
tal de los explotadores es F:t6 incluldo en el valor de la economia
campesina. 12/

Es asi como el capitalismo va penetrando en la economia -
campesina, generando cambios en sus m6todos de trabajo y produc-
cign. La forma como se integre el mercado es determinante para -

que pueda continuar produciendo o abandone la practica por no -
ajustarse a los cambios que le impone el capitalismo.

La composición social de la zona estudiada incluye tres ca

pas sociales que interactGan:

a) Los pequeflos campesinos, que en este trabajo se denomi

nan campesinos parcelarios o campesinos dependientes. Con esa de

nomination se evoca su relacign de dependencia, subordinaciOn o
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dominaci6n, sin hacer alusiOn al tamaao de la parcela de la cual

pueden ser arrendatarios o propietarios.

b) Los campesinos independientes o medianos propietarios -

que emplean fuerza de trabajo y continOan con el trabajo domestico,

su produccian es para el mercado nacional y no son terratenientes.
Y en menor medida un grupo de

c) Terratenientes con relaciones de explotacien de una cla-
se sobre otra. (De esta clase social se exceptha Chiantla y Todos
Santos Cuchumatan).

Los pequeaos campesinos se emplean como mano de obra tempo -
ral al servicio de los otros dos grupos y en algunas ocasiones mi-
gran hacia la Costa Sur, Barillas, Ixcen, o a Mexico, pasan enton-
ces a convertirse en obreros de la tierra o semi-proletarios.

En cuanto a los campesinos indigenes que tienen mss capaci -

dad econ6mica, esta especificidad no interviene para que las rela-

ciones sociales de produccien se den dentro del mismo grupo etnico;

es decir que las capas sociales dentro del campesinado solo se dan

cuando el individuo se ve obligado a vender su fuerza de trabajo a

un patron, sin importar el grupo etnico a que este Oltimo pertenez

ca. Lo esencial es ver al individuo ya no como aquel campesino que

produce Onicamente para subsistir el y su familia, sino como el que

se transforma en obrero de la tierra, asalariado, aunque en el cam-

pesino suele darse, como ya sehalamos la mano de obra temporal, es
decir, el semiproletariado.

Para el area que nos interesa, tomaremos al campesino enrique

cido de ConcepciOn Chiquirichapa como dueho de una pequefia empresa,

pues es el municipio que est6 Inas afectado por las relaciones so -
ciales de este tipo, en donde no obstante el patrOn puede ser del

mismo grupo etnico, en el moment() de emplear a otro individuo tam -

bier' Mam, este hecho coloca a ambos dentro de diferentes niveles so

ciales, pues uno es duefto de las fuerzas productivas, y el otro so-

lamente posee su fuerza de trabajo.
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Sin embargo, ambos como campesinos van a ser explotados pues

son obligados a transferir un excedente en el momento de poner en

circulacift sus mercancfas, pues toda la producciOn campesina estd
subordinada al mercado capitalista en donde se da un intercambio -

desigual, es por ello que el campesino se ve obligado y sometido -

tanto como productor como por vender sus mercancias. Es entonces -

cuando se da la subsunciOn. 13/

2.4 DATOS GEOGRAFICOS DE LA ZONA ESTUDIADA EN EL ALTIPLANO

OCCIDENTAL DE GUATEMALA:

La zona seleccionada para el presente estudio estA ubicada -

dentro de lo que el sector pdblico agropecuario denomina Region I,

formando parte los Departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango,

San Marcos, Solold, Totonicapän y El Quiche.

La investigaciOn solamente se desarrollO en la Sub-regiOn 1.1

ubicada en Huehuetenango y la Sub-regiOn 1.2 que abarca los depar-

tamentos de Quetzaltenango y San Marcos.

Se tomaron solamente algunos municipios de estas dos sub-re-

giones puesto que trabajar en toda la RegiOn I hubiera sido muy ex

tenso, tanto en espacio como en tiempo. Asi mismo hubiera obligado

a estudiar ademds del grupo Mam, los otros grupos gtnicos ubicados

en la sub-regiOn 1.3.
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CUADRO No. 1

SUB-DIVISION DE LA REGION I 

Sub-
regien

Departamen
to

No. de Muni
cipios

Superficj,e en
Kits

Superfi-
cie

1.1 Huehuetenango 30 6,235.625 40.7

1.2 Quetzaltenango 19

San Marcos 18 3,339.375 21.8

1.3 Solole 19

Totonicapgn 8

El Quiche 16 5,752.875 37.5

110 15,327.875 100.0

FUENTE: Informe Tecnico de ICTA, 1981.



REGION I

ce

4 /)

MAPA 1

Superficie de la Region

Area Para cultivos

PoblaciOn estimada

4:1

(1976)

15327.9 Km
2

4979.125 Km
2

1,396.681 Habitantes

—......_...... —.

I

limpios



AREA DE ESTUDIO

REGION I

HUEHUETENANGO
r

S

• (1-- ..‘
TODOS SANTOS

•
CHIANTLA

\
..---*- --- 'Th••__.

-....\ 0‘.., )

SAN MARCOS 1/4"Th --."

• \ --%
TEJUTLA

OUEL\ALTENANGO•
SAN PEDRO SA

PALESTINI1 DE LOS ALTOS
•OSTUNCALCO

• •CONCEPC •N CHIOUIRICHAPA
AN MARTIN SA

REGIONALLIMITE

- - - LIMITE SUBREGIONAL

MAPA 2
LIMITE DEPARTAMENTAL

.-11110-



SOLOMA

\

Delimitaci6n del
Area de Estudio

_P__cla 0

--,--

... - ---C1---- 40
34

SAN MARTIN CUCHUMATAN ire %1
0 3a

05,
30 St0

\o—oees/
al

W HUEHUETENANGO

25
0 4
WA. O

ne
t

49 'lb
--40V0'°43

I

SAN MARCOS 16 0
0 „.------10 TOTONICAPAN

7 

/

13 A ft 00.
I

o642. 1 I__________, 1 ESQUEMA 1
I.Z.---53 . 6 OUETZALTENANG• SOLOLA is Cabecera DepartamenMALACATAN Zell `61•..4

o
SI / tal

oe

0 Cabecera Municipal

/ 0 Aldea, Cacerio o
Cant6n

\i„ ,

RETALHULEU



Delimitacign del Area de Estudio

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

San Francisco El Alto 31. El Mirador*

Momostenango 32. La capaania*

San Crist6bal 33. La Unidad*

Salcajd 34. San Nicolgs*

Quetzaltenango 35. Paquix

Labor Ovalle 36. Tres Caminos

Almolonga 37. El Potrerillo*
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9. La Esperanza 39. La Haciendita*

10. Los Duraznales* 40. Agua Alegre*

11. Concepci6n Chiquirichapa* 41. Todos Santos Cuchumatgn
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2.4.1 Referencias Geogrdficas de las Sub-Regiones 1.1 y 1.2:

Segan el informe t6cnico de 1981 del Instituto de Ciencia y

Tecnologia Agricola ICTA, el recurso suelo en esta region es muy

diverso. Se encuentran suelos poco profundos que presentan un -

sub-suelo de arcilla densa. La mayor parte son suelos de origen

volcdnico reciente, debido a la precipitation pluvial, la mate -

rializaci6n del material básico y lavado, ha traido una disminu-

cion en la fertilidad. Como la erosion es más abrupta esta fre -

cuentemente es mds severa.14/

En su mayoria los suelos son recientemente formados sobre ce

nizas volcdnicas. La elevation combinada con la topograffa ha -

ocasionado una severa erosion de otros suelos.15/

2.4.2 Referencias Demogrdficas de las sub-regiones 1.1 y 1.2:

De acuerdo con el IV Censo habitacional y IX de poblaclOn de
1981, la poblacitin total de los municipios estudiados (Quetzalte

nango, Huehuetenango y San Marcos)era de 149,204 habitantes.

Mis adelante, el mismo censo seftala que de los tres departa-

mentos4 Quetzaltenango present6 la densidad mds alta con 211 ha-

bitantes por kilOmetro cuadrado.16/

De acuerdo con ICTA, el promedio general de la regi6n I es

de 98 habitantes por kil6metro cuadrado. Este fenOmeno de alta -

densidad poblacional cobra mayores dimensiones si se toma en cuen

to que la regi6n se caracteriza desde el punto de vista fisico -

por las limitaciones naturales'de gran parte de su extensi6n te-

rritorial, lo accidentado de su topografia, la altura sobre el -

nivel del mar, clima y otras condiciones ecoltigicas, (fen6meno -

que se acent6a en algunas regiones del area de estudio y espe -

cialmente en Chiantla, Huehuetenango), todo ello incide en redu-

cir la superficie apta para fines productivos, en general y en -

particular para usos agropecuarios.17/



2.4.3 Tenencia de la Tierra:

Respecto a la tenencia de la tierra en la regi6n, en términos

generales puede indicarse que predomina el minifundio en un 89.9%

del nUmero de explotaciones. 18/ Tambión es importante hacer men -

dart que las tacnicas de cultivo utilizadas por los agricultores -

-en general- se caracterizan por un marcado tradicionalismo que in

cide en bajos rendimientos. 19/

En los municipios que se trabajaron, las formas de tenencia -

de la tierra se caracterizan por la gran cantidad de campesinos de

subsistencia, propietarios de pequefias parcelas (microfincas y sub
familiares).

El Instituto de Investigaciones Econdmicas y Sociales de Occi

dente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IIES0), senala

que el Instituto Universitario Centroamericano de Investigaciones

Sociales y Econ6micas (IUCISE), ha clasificado las fincas segan su

extension, estableciendo cinco categorias de explotaci6n en funci6n

de su capacidad para darle su ocupaci6n durante el afio a los elemen

tos activos de una familia, tales categorfas son las siguientes:

1. Microfamiliares menores de una manzana
2. Subfamiliares de 1 a menos de 10 manzanas
3. Familiares de 10 a menos de 64 manzanas
4. Multifamiliar Mediana de 1 a menos de 20 caballerfas

5. Multifamiliar Grande de 20 caballerfas a masa 20/

Se debe aclarar que ademas de IUCISE, existen otras organiza-

ciones que sustentan la misma clasIficaci6n.

Las formas de tenencia de la tierra en el area estudiada se

manifestaron de la siguiente manera: el 42.85% de los papiculto-

res entrevistados dijeron ser propietarios de sus parcelas; 21%
son arrendatarios; el 2.52% cultivan en terrenos comunales; el
0.84% comparten su parcela con un amigo; y el 32.77% no dieron -
informaci6n. (En total se entrevistaron a 119 agricultores).

NMIII N I.A INIIVIISISAO It SAM Can N
Nitslletec• Cestrel
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CUADRO No. 2

TENENCIA DE LA TIERRA EN EL AREA DE ESTUDIO

AGRICULTORES %

Tienen terreno propio 51 42.85
Arrendan 25 21.00
Terreno comunal 3 2.52
Comparte con un amigo 1 0.84
Nulos 39 32.77

119 99.98

FUENTE: Investigacian de campo, 1985.

El 78.8% de la poblaciOn total de la regi6n corresponde a

grupos êtnicos indigenes. Sin embargo, 6ste predominio no reper

cute equitativamente en el dominio y control sobre los medios -
de producciOn.

En el marco de la producciOn del indigene en general se de

senvuelve dentro de una economia agricola de subsistencia, dadas

sus limitaciones de recursos productivos del factor tierra, fun-
damentalmente y luego de capital. 21/

2.5 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES DEL GRUPO ETNICO MAM DE LAS SUB-

REGIONES 1.1 Y 1.2:

Las sub-regiones que se han escogido para el presente estu-

dio, forman parte del grupo êtnico Mam, que antes de la conquis-

ta espanola comprendia todo el actual departamento de Huehuete -

nango, la mayor parte del departamento de San Marcos, la actual

regi6n Quiche situada en el norte del Rio Blanco, la pate occi-

dental de Quetzaltenango y una franja de Retalhuleu, una parte

del antiguo Soconusco y una parte del sudeste del Estado de Chia

pas. Tamar entonces, las subregiones 1.1 y 1.2 permiten profundi

zar dentro de un grupo bastante homogêneo, geogrefica y cultural

mente.

a aim



Ya definida el area de estudio se debe aclarar que en este in

ciso trataremos de presentar y discutir la forma como esta confor-

mado este grupo Atnico, las caracteristicas que lo definen como -

Mam, los procesos de cambio que lo afectan y como este grupo ha man

tenido su unidad, a pesar de los embates econ6micos, politicos y -

sociales de los cuales es objeto. Son varios los estudios que se -

refieren al tema, pero para esta investigation se escogieron las -

obras elaboradas por: Garcia Ruiz, 1981; Peck: 1966; W. R. Smith:

1981; pues han estudiado al grupo Mam en diferentes momentos y en

diferentes situaciones, lo cual nos permite tener un panorama his-

t6rico de esta regiOn en los altimos 30 afios. Richard Adams, 1964;

y Cabanas, 1979; porque hacen generalizaciones de suma importan -

cia aplicables a este trabajo. Las de Adams, se refieren a los pro

cesos de cambio politico surgidos a partir de 1950 y los de Caba -

rrOs porque sus aportes son vilidos para el grupo Mam contemporA -

neo. En algunos momentos de este anfilisis se encontrarAn puntos en

los cuales hay contraposiciones entre Astos te6ricos, por lo cual

parecerA que los cambios que se han venido dando (econ6micos, poll

ticos y sociales) llevan a la destrucci6n del grupo Atnico, y en -

otros momentos se deslumbrarAn mecanismos de etnoresistencia que -

les ha permitido subsistir durante estas Ultimas tres dAcadas de -

modificaciones en el area rural y empobrecimiento del campesino.

Se tiene, entonces,que el grupo Mam esta ubicado en un terri-

torio definido lo que facilita en t6rminos generales a sus miem -

bros mantener la identification del grupo Ando° fundamentada en -

una unidad linguistica (a pesar de sus variantes) y una cosmovisift

propia, basada en un sistema de representaciones o creencias que -

responden a un saber comparativo y heredado a travAs de los si -

glos. Garcia Ruiz, cuando se refiere a los Mames apunta: "...cada

miembro del grupo no puede autodefinirse sino a partir de su perte

nencia al mismo especialmente situado y socialmente reconocido".22/

Con ello se entiende que los Mames, como los otros grupos Atnicos

guatemaltecos, conforman un grupo diferente uno de otro, producto
cada uno de su propio proceso hist6rico, de su organization social,

politica y en Ultima instancia de la forma como producen y se re -
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producen;elementos que se conjugan y que hacen que hoy dia se en-

frenten a la vida en contraposicien al grupo dominante, pues este

Ultimo domina la economfa y como consecuencia la politica e influ

ye sobre la produccien campesina y la somete a sus intereses, sin

importarles que esta sociedad, como todo el campesinado guatemal-

teco se destruya. Por ende sus acciones se encaminan hacia la -

transformacien de las comunidades indigenes, en favor de dicho -
grupo dominante.

Para Garcia Ruiz, uno de los mecanismos de resistencia ha si
do la estructura de sistemas de autoridades, 23/ en donde: "...ha
ciendo participar a todos y cada uno de sus miembros en responsa-

bilidades progresivas y especificas segfin la clase de edad y a -

partir de una eleccien que tiene en cuenta la posici6n concreta -

al interior de la comunidad, la comunidad se ha asegurado y se ase

gura la incondicionalidad individual al tiempo que se realize la

funcien propedeutica transmitiendo eficazmente, en situaciones rea
les, el contenido y la significacien de las prescripciones y de -

los valores referenciales de que es portador". 24/ De esta forma

la autoridad asegura la transmisidn de los valores culturales y -

mantiene un control social. Otro mecanismo de control social, es -

el calendario y su aplicacien a la vida cotidiana. En su trabajo -

de campo con el grupo Mem, Garcia Ruiz, puso de manifiesto la in -

fluencia que ejerce este en el comportamiento individual y comuni-

tario: "como determine los dies del cultivo, de las ofrendas a las

divinidades de las montafias, de hijos recien nacidos, en la plant-

ficacien de un viaje, en la eleccidn del dia del matrimonio, en la

determinacift del dia de la cosecha, etc.". 25/ Sin embargo, a la

fecha este sistema de autoridades ha ido desapareciendo, hecho que

se empeze a registrar alrededor de los afios SO. Para entonces Ri -

chard Adams sefial6 que estos cambios se estaban dando dentro de -

los grupos etnicos, lo que alteraba sus costumbres internas y su

organizaci6n; segfin el, est° produjo un importante paso en el pro-

ceso como es la destruccien de la organizaci6n politico-religiose

de la comunidad". 26/
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Lo que no dice Adams es la razón par la que ocurre la desin

tegraci6n de este sistema ancestral. Se considera que desarticu-

lado el individuo de la organizacien social y politica es mds fd

cil que se rompa esa fuerza de cohesion que lo adhiere a su so -

ciedad. Ocurrido 6sto es mAs fdcil incorporarlo a una nueva or-

ganizacign, extrafla a la forma tradicional ancestral y es ma FA.-

cil dominarlo y mantenerlo sojuzgado.

En ese moment() de inestabilidad social aprovecha el grupo

hegem6nico para imponer su sistema politico. Es asi come en los

afios de 1945 a 1954 se empez6 a introducir el sistema de parti -
dos politicos de los que tambi6n se citarAn unas notas de Adams,

cuando seftala que la p6rdida del sistema jerArquico de edad ha -

sido un paso importante en la modificaci6n de las comunidades in

digenas. "Como el viejo sistema politico-religioso esti fundado
en un sistema jerArquico de edad, y sus dirigientes son personas

de edad que usualmente permanecen en la comunidad y retienen su

posicidn de poder, porque han demostrado habilidad a trav6s de -

los afios de actividad en el sistema politico y religioso de la -

comunidad, rara vez participan en la formaci6n de los partidos -

politicos locales. Los partidos no han significado nada para -

ellos y, superficialmente, no han ejercido efecto sabre su rela-

cidn relevante. Ello permiti6 que los partidos fuesen formandose

enteramente en las comunidades por personas mas javenes, por lo

general ladinas, can el apoyo de elementos indigenas insatisfe -

chos o descontentos. Como los viejos dirigentes no vieron una -

gran amenaza en la formaci6n de los partidos, hicieron muy poco

para impedir una crisis cuando con oportunidad de una eleccign,

los partidos politicosinsistieron en que se seleccionara un can

didato de su propia elección. El candidato de los partidos casi

nunca fue una persona que hubiera tornado su posici6n can base en
los tdrminos del viejo sistema jerdrquico de edades. Como los -

partidos tenian el apoyo de los gobiernos nacionales y departa -

mentales y de la policia, ello significaba que el candidato del

partido, tomaba posesi6n del cargo de Alcalde, introduciendo asi

una curia en el viejo sistema jergrquico de edad. Y como el alcal

de tenia poder efectivo, la jerarquia de edad perdi6 la habili -
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dad Para funcionar y emprendig una batalla ya pgrdida contra el
nuevo sistema". 27/

Efectivamente, en ese momento se da paso a la eleccign de

candidatos municipales conforme a partidos politicos implanta -
dos por el grupo en el poder. Los grupos afilian a algunos indi
genas, aunque êstos no tengan una conciencia clara de la politi

ca partidista que busca 5nicamente desarticular y transformar -
todas esas formas de autodireccign politica de jerarqufa de -
edad o como les llama Garcia Ruiz sistema de autoridad, neggndo

les una verdadera participaci6n politica dentro de la sociedad

a la que pertenecen y por ende del pals, manteniendo a los gru-
pos -étnicos sojuzgados.

Actualmente, el 5nico miembro del sistema de autoridad que

persiste en el shiman, portador de las complejas tradiciones mi

tico-religiosas que hacen use de c5digos simbglicos propios de

las tradiciones locales, y del calendario ritual. La presencia

shimgnica se justifica en base a la necesidad de un intermedia-
rio que actOe eficazmente ante lo que el grupo dominante no pue

de destruir, es decir, el shiman actUa como punto de enlace en-

tre el mundo de lo social y lo sagrado. El shiman es la expre -

si6n de la continuidad entre el pasado, el presente y el futuro

que pretende proyectarse en la sociedad a la cual el grupo hege

mftico ha puesto en un conflicto continuo; entre ellos y los in

tereses econ5micos del dominador, que amenazan la existencia so

cial del grupo êtnico por lo que es necesario restablecer un or

den signado por la participaci6n shimgnica pues ellos reiteran

el orden social instaurado sobre la tierra, por lo tanto del -

control social.

No obstante, este sistema de autoridades, o jerarquia de -

edades ha perdido vigencia como institution politica. Se tree -

que el Mam ha logrado resistir los embates y ha mantenido su es

tructura y su reproduccign social, porque se enfrenta a las -

agresiones exteriores por medio de mecanismos de etnoresisten -
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cia lo que hate posible que mantengan su unidad y su cohesi6n.

Aqui aparece una ambivalencia entre la propuesta de Garcia Ruiz,

de acuerdo con quien hay una fuerte etnicidad y Richard Adams -

que acent5a el proceso de ladinizaciOn. A nuestro juicio esos

mecanismos de etnoresistencia socio-cultural estAn inmersos den

tro de su organizaciAn social, pues ella es la que los conforma

como grupo Atnico, en este caso Mam, definido y producto de un

proceso hist5rico, asi como de su cosmovisi6n mitico-religiosa,

aunque no todas las acciones tienden al desarrollo de los proce

sos de etnoresistencia. Para entender mejor los elementos que

deben tomarse en cuenta dentro de un grupo Atnico tomaremos los

conceptos dados por CabarrUs, cuando afirma que: "las categorias

de grupo Atnico estAn determinadas por aquellos elementos socio-

culturales que los hacen ser miembros de una plataforma connatu-

ral y por sus niveles de contraste". 28/

Asi tenemos que dentro de la Plataforma Connatural distin-

gue tres elementos: la raza, la lengua y el elemento histArico.

Aqui se tomarA, en este sentido, la mayor parte de las ac-

clones que estin presentes en cada momento de la vide de un in-

dividuo y que forman parte de la culture a la que pertenece, se

puede decir que estas relaciones lo identifican socialmente den

tro de un grupo Atnico. A travAs de sus interrelaciones mantie-

ne una adhesi6n colectiva con la que fortalece, a la vez, su or

ganizacidn social, lo que permite enfrentarse a cualquier situa

ciOn interna, por ejemplo: para llevar a cabo celebraciones, du

rante el trabajo, a travAs de colaboraciones de tipo econ6mico,

de salud, materiales, espirituales, etc. TambiAn esta solidari-

dad Atnica le permite contraponerse a situaciones en las que un

elemento externo al grupo se presenta.

Este tipo de relaciones Atnicas se pueden apreciar en el -

campesino Mam dentro de su organizaci6n social y sus relaciones

sociales en general, de las cuales se pasarA a plantear algunos

aspectos: en primer lugar, en este anAlisis, no se seguirAn los
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patrones dados por la etnograffa evolucionista norteamericana que

divide a cada grupo êtnico en tribus, clanes y linajes, por ser -

categorias que no se pueden aplicar actualmente a la realidad de

las comunidades visitadas y porque impiden reconocer las caracte-

risticas especificas de las relaciones sociales en estos pueblos.
En segundo lugar, como ya se seflal6 anteriormente, las organiza -

ciones ancestrales han sido modificadas de tal forma que actual -

mente las relaciones de parentesco reales no constituyen un trite

rio para estructurar organismos de caracter econdmico, politico o

religioso, porque ya han sido sustituidos por otras organizacio -

nes influenciadas por el gobierno central, grupos religiosos, po-

liticos, etc. Tales como las Municipalidades, las patrullas de au

todefensa civil, etc., finalmente, se reconoce aqui como la maxi-

ma expresi6n organizativa, a la Familia Extensa.

En las relaciones sociales, el parentesco sigue siendo den -

tro del campesinado un elemento bgsico de subsistencia, es por -
ello importante que sea fortalecido por los lazos de consanguini-

dad para enfrentar las presiones que cada dia tienen que solven -

tar. Es decir que garantiza la autosubsistencia, la continuidad -

familiar y la del grupo. Esto se ha logrado casi siempre a tiaves

del trabajo domêstico-familiar.

Como es sabido, en la familia extensa, cada miembro desempe-

Fa una determinada tarea ya sea dentro del hogar o en la agricul-

tura u otra actividad que represente un beneficio familiar, en -

donde trabaja cada quien segGn sus posibilidades y limitaciones;

labores socialmente necesarias para la reproducci6n de la fuerza

de trabajo, que en su esencia no representa un valor de cambio -

pues no se producen valores de uso comerciales, sino que valores

de uso para satisfacer las necesidades del grupo familiar. Estas

personas emparentadas biolagicamente o por afinidad son clasifica

das por estatus, que ademds de solventar problemas econ6micos, so

lucionan problemas sociales e individuales, por ejemplo, la des -

cendencia, para transferir conocimientos, tradiciones, etc.
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Aunque aqui se sehala como maxima expresiOn organizativa a
la familia extensa, (que seghn las encuestas de 119 agriculto -
res, Forman el 50.42%), se comprob6 que las familias nucleares

estan proliferando (la encuesta da un 49.57%) las que reconocen

una descendencia bilateral aunque quiza se da lugs enfasis sobre

los derechos heredados patrilinealmente y sobre los lugares de

residencia patrilocales, de ahl que resulte frecuente que en el

caso de las familias extensas estas habiten en la casa del pa -

dre.

Tambien se observ6 que es frecuente que una familia nuclear

viva en un terreno cercano al de su parentela o en un area conti

gua. En el grupo Mam visitado, es frecuente que el conjunto de -

familias estan localizadas viviendo si no en una misma casa, si
en casas vecinas; Ostos ademas del parentesco biológico o matri-

monial reconocen el sistema artificial de parentesco por compa -
drazgo.

En el caso de consanguinidad, el grupo familiar se va am -

pliando en el momento de introducir en el grupo un nuevo miem -

bro a travas de uniones matrimoniales que representa la amplia -

don de la descendencia, asegurando el producto del trabajo, por

lo que no resulta extrafio que las mujeres a corta edad se unan a

javenes de 16 6 17 aims. Algunas veces estas uniones son todavia

planificadas por los padres, por lo que es un hecho que tengan -

que ayudarlos hasta que sean capaces de independizarse para for-

mar una familia nuclear, pero si no lo logran, seguiran viviendo

como familia extensa. Es por eso que no es raro ver que los hi-

jos mayores de una pareja sean de la edad de sus hermanos peque-

hos, los que crecen juntos como hermanos. Es importante seflalar

que los varones desde muy niflos, antes de los diez ahos, saben -

trabajar la agricultura, puesto que se ven obligados a emplearse

como mozos de un patron para ayudar con el ingreso familiar, es-
pecialmente en los municipios de Concepcift Chiquirichapa y en -

Ostuncalco (Quet.). Tambian colaboran con las tareas agropecua -
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rias del grupo familiar. Lo mismo puede decirse de muchachas de

aproximadamente quince aftos en adelante, que se emplean en casa

de ladinos para prestar servicios domesticos. Este fen6meno es
frecuente en Ostuncalco (Quet.), Tejutla y San Pedro Sacatepé -
quez (San Marcos) y la Capellania (Hue.).

Aunque todas las jeivenes ayudan con las tareas dom6sticas,
tambión cuidan a los ninos y trabajan en la cosecha de malz. En

Huehuetenango se dedican especialmente al pastoreo de ovejas y

en San Marcos al cuidado del ganado vacuno y cuidado de las ayes.

En relación a la familia, los Peck seftalan que para 1922 es

taban aumentando las familias nucleares: "el tipo patriarcal de

la vida familiar ha persistido como una herencia social, aunque

gradualmente se da importancia a la unidad conyugal o de familia

nuclear". 29/ Fenemeno que a la fecha no se ha generalizado aGn,

pues para 1987 persisten las familias extensas.

Segni% los Peck el grupo Mam es patrilineal: "el modelo gene
ral de la familia Mam, sin embargo, ailn guarda su estructura fun

damental patrilineal en una forma ampliada con una caracterfsti-

ca patrilocal bastante frecuente. AGn cuando los matrimonios pue

den arreglarse sin su conocimiento o consentimiento, el patriar-

ca de la familia generalmente cumple con las formalidades de nego

ciar el precio de la novia o supervisar su adaptacidn en el mane

jo del hogar". 30/

Como ya se senal6 antes, de las 119 familias que se visita-

ron el 50.42% son familias extensas que comparten un mismo terre

no y a cada hijo se le asigna una casa que no es mfts que un cuar

tito donde duermen padres e hijos menores. Tambiên se observ6 -

que en Huehuetenango, los javenes reción casados y aGn los que -

tienen varios aftos de vida marital, comparten la misma habita -

clan que sus padres, hermanos e hijos (lo que da una idea de la

escasa cantidad de tierra que poseen, aunque no es todos los ca-

sos es asf). Los padres y los hijos menores duermen en una misma

cama y si son muchos tienen dos. Estas generalmente son construf
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das con tres o cuatro tablas atadas con fibras de maguey, pues-

tas sobre palos transversales sostenidos sobre horcones, gene -

ralmente est6(n) situada(s) en una esquina, otras veces duermen

en el suelo.

En medio de la habitaciOn o en un rinc6n tienen un "poyo",

algunos construyen (actualmente) las estufas llamadas "lorena" o

simplemente colocan unas cuantas piedras, un comal o una lata -

que hace las veces de comal y lefla (6sto se observ6 en Huehuete-

nango) , en relaci6n a Chiantla (Hue.) hay casas con estufas "lo

rena", pero casi no las usan, pues el frio es muy grande y pre -

fieren encender el fuego en el suelo, ellos dicen que asi sien -

ten ma's calor a la vez que les da la oportunidad de conversar -

con la familia o las visitas. (Ese rechazo quiz -6 se deba a que -

no se consideraron algunos aspectos socio-culturales previamente

a su introducci6n). Tienen pocos muebles rUsticos para colocar -

los utensilios de cocina, un banquito y los que estfin en mejores

condiciones econ6micas, tienen aparte otra habitaci6n para la co

cina. No todos tienen altar con santos, pues el evangelio se ha

propagado considerablemente.

En la zona estudiada de Quetzaltenango, se observ6 que los

hombres que abandonan a su respectiva mujer e hijos, en poco -

tiempo se vuelven a unit a otra mujer; algo semejante ocurre con

las mujeres, por lo que no es raro encontrar madres con hijos de

diferente marido, viviendo solas, o con otro, o regresan al ho -

gar paterno o materno, segan sea el caso. Cuando sucede el prime

ro o el tercer caso, deben de organizar el trabajo familiar, em-

plearse como mozos, o buscar un empleo para poder tener un ingre

so que solvente las minimas necesidades.

Al romperse ese tipo de relaciones de filiacian o por viu -

dez, la mujer pasa a tomar un lugar dominante tanto en la agri -

cultura y otras actividades productivas, como en las tareas do -

m6sticas. El producto de su trabajo es fundamental para el mante
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nim ento familiar, pues muchas veces el marido se desentiende de

sus obligaciones y como hay un desconocimiento total de las le -

yes nunca se acude a exigir pensiones por pago de responsabilida

des par hijos abandonados. Es de esta manera como las mujeres am

plian sus obligaciones laborales, muchas veces como mano de obra

remunerada o en forma directa en el hogar con las tareas domásti

cas. Esto Ultimo con tiempo que no tiene limites. Cabe decir que

todas las mujeres del altiplano occidental, conocidas en esta es

tudio, se levantan a las cuatro de la mahana a preparar el desa-

yuno (que no es Inds que café y tortillas o tamalitos blancos). Pa

ra ello cocen el main, si no pueden pagar el molino de mixtamal,

lo muelen en piedra, hacen el"caf6" ( se le llama café a una be-

bida caliente ya sea elaborada con maiz, haba o arveja tostada y

molida puesta a hervir. El verdadero café no se consume por ser

su precio muy alto).

Las mujeres que tienen marido y/o hijos que trabajan como -

mano de obra, o en el caso de Xela que ellas mismas salen a tra-

bajar como mozos; o en el caso de Huehuetenango, que pastorean -

el ganado y regresan a casa por la tarde, tienen que preparar el

almuerzo antes de la siete de la maftana. Si las mujeres no traba

jan fuera de la casa, se encargan de la limpieza, el orden de la

casa, cuidado de los nitios, etc., como a las once de la maAana,

si el marido y los hijos trabajan cerca les lleva el almuerzo, -

muchas veces se reune toda la familia y juntos almuerzan en la -

labor.

En Quetzaltenango, en los casos trabajados, ellas se quedan

despirds de comer ayudando en la cosecha, por ejemplo de papa. Al

regresar tienen que preparar otra vez la comida de la cena, que

consiste en tortillas o tamalitos blancos y las hierbas que se -

recogen en el campo. El dia sabado recogen hojas de una planta -

que llaman sauco para el balm de vapor llamado chuj o temascal,

ellas lo preparan y se bafla la familia por la noche antes de it

a dormir.
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En las noches tambiên se aprovecha el tiempo para desgranar

malz, especialmente cuando es 6poca de "tapixca", en esta regi6n

solo hay una cosecha de maiz al afio, escoger la semilla de papa,

visitar alg6n vecino enfermo y en Concepci6n Chiquirichapa y Os-

tuncalco (Quet.) los j6venes solteros dan paseos por la plaza; -

en los OtTOS poblados no se acostumbra pues no hay alumbrado -

el6ctrico o viven lejos de ella, por lo que en la mayor parte de

las poblaciones resultan durmiendo a las ocho de la noche, salvo

los varones de 18 a 60 afios que tienen que prestar servicio en -

las patrullas de autodefensa civil, aproximadamente una vez al -

mes, aunque en cada localidad estfin organizadas de diferentes ma

neras.

Volviendo a las relaciones de filiaci6n diremos que las mu-

jeres heredan un pasado de sumisift y obediencia primero a los -

padres y luego al marido, condici6n que se rompe cuando se da la

separaci6n, lo que algunas veces las empuja a emplearse como ma-

no de obra remunerada, quedando liberadas de la dependencia mari

tal pero se someten como mano de obra a un patr6n.

Segfin refirieron algunos informantes tambi6n es frecuente -

que se practique bigamia, aunque en este estudio solamente se co

noci6 un caso, el que parece ser de cardcter puramente econ6mico.

Los Peck, tambiên observaron este fen6meno y apuntaron al -

respecto: "a6n cuando la poligamia no es una forma reconocida de

matrimonio, es permitida, siempre que la familia pueda permane -

cer econ6micamente solvente. Por lo general, el marido mantiene

a sus mujeres en lugares separados". 31/

Al analizar la prfictica del compadrazgo, que permite mante-

ner los lazos de union tanto dentro de individuos del mismo gru-

po étnico como entre ladinos, generalmente las personas que se -

buscan poseen mayor solvencia econ6mica lo que le da cierta segu

ridad al ahij ado al momento de que uno de los padres falte. Un

informante coment6 que tenla mfis de 60 ahijados, eso muestra quees
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una persona apreciada por la comuni dad, ademds de que tiene una

buena position econemica.

En Quetzaltenango se acostumbra que para el dia del bautizo

despues de la ceremonia religiosa se convida a un almuerzo, se -

invita a los padrinos y a los vecinos. Para esa ocasien se mata

un cerdo o se prepara un caldo de panza, chocolate, pan, chicha

o aguardiente, cigarros, atole de main quebrantado con pinole,

etc., se atiende a los padrinos primero y luego a los invitados.

Los padrinos regalan al niho una toalla y un gorro. En las otras

localidades se prepara otro tipo de comida pero siempre esta la

bebida alcohelica y los cigarros. Para cada cumpleahos del niho,

los padrinos acostumbran darle un regalo y los padres de este en

vian una canasta con comida, frutas, gallina, pan, aguardiente,

cigarros y otras cosas, aunque hay que hater ver que no siempre

es asi pues esto depende del capital que se tenga. Las personas

que aceptan el compadrazgo logran un mejor estatus dentro de la

comunidad y mayor reputation, se le reconoce como persona con ma

yor respeto y prestigio social.

La cofradia, seem Cabarrds, debe entenderse como un "reci-

piente organizativo" traditional en donde se apoyan los elemen -

tos connaturales, que adhieren al individuo dentro de un grupo -

etnico. A grandes rasgos se seftala que estas aim existen pero -

que se considera que tienden a desaparecer por falta de interes

de parte de los jevenes. Esto por verguenza, por haber cambiado

de religion o porque representa un gran gasto econemico al que -

debido a la crisis econOmica que se vive actualmente no se puede

comprometer.

Seem W. Smith tales cambios se deben a que las ceremonias

tradicionales patrocinadas se estdn haciendo cada vez flies inade-

cuadas en el mundo cambiante de los guatemaltecos occidentales.

Tambiên senala que por todos lados desaparecen o se debilitan -

las organizaciones de fiestas locales, aunque a ritmos muy desi-

guales en las diferentes comunidades. 32/ Agrega que esta proble
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mitica ha dado como resultado el surgimiento de tres nuevos tipos

de organizaciin ceremonial. La primera modalidad se da cuando la

gente prefiere reducir los costos truncando o simplificando sus

fiestas. En otra variante se ha conservado la tradicional opulen

cia de las fiestas, pero se ha aumentado el nimero de patrocina-

dores responsables de ellas, con lo cual han reducido la contri-

buciin individual, esta opciin la llama agregada. Seglin 61 la -

mds radical es aquella en la que se ha abandonado por completo

el principio de patrocinio y las ceremonial han pasado a ser res

ponsabilidad de grupos especiales permanentes. En otros casos -

son hermandades numerosas que gozan de una consideraciin espe -

cial dentro de la iglesia ortodoxa, a esta organizacift la deno-

mina administrativa, la cual distribuye los costos de la festivi

dad entre un gran nlimero de individuos, mediante colectas o ini-

ciativas de recabacift de fondos, cuyo producto es despuês gasta

do por los representantes del grupo. 33/

Para Smith el cambio en la Guatemala rural esti alternando

la integracift socioecon6mica de las comunidades locales, pues-

to que algunas comunidades se estin empobreciendo demasiado Pa-

ra poder mantenerse a si mismas, incluso al humilde nivel de vi

da acostumbrado. 34/ Sin embargo, en el trabajo de campo pudi -

mos observar otros problemas que provocan los cambios, por ejem

plo en Todos Santos Cuchumatin y en Chiantla (Hue.), a raiz de

los movimientos guerrilleros, los curas pArrocos han abandonado

las iglesias cat6licas, por lo que la cofradia ha ido dejdndose.

También en los 61timos anos han surgido las hermandades y grupos

de delegados de la palabra, quienes mantienen el catolicismo a .

travis de oraciones comunales que se Ilevan a cabo en las ca -

sas de los vecinos. En Chiantla si se quiere bautizar a los ni-

hos o efectuar matrimonios, debe acudirse a la Villa de Chian -

tla y solicitar con anterioridad la visita del cura o efectuar

la ceremonia en esa Villa.

En San Martin Sacatepiquez (Quet.), se observ6 que el dia
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de la fiesta del Santo Patr6n, se colocan arcos elaborados con -

hojas de pacaya y adornos con floras y frutas propias de la cos

ta, las que dificilmente se consiguen. Ademas en el atrio se co

locan flecos de plastic°. Ultimamente por no haber cura, es el

cofrade o mayordomo quien dirige la ceremonia religiosa en tor-

no a la procesi6n, participan en ella todos los miembros de la

cofradia, un pitero y un tamborero que acompafian las imagenes a

lo largo del recorrido y dentro de la iglesia, durante los ties

dias que dura la festividad. Fue interesante notar que solamen-

te participan indigenas ataviados con sus trajes tradicionales,

no asi los que estin en proceso de cambio, quienes Unicamente -

participan como espectadores. El dueflo de la casa de la cofra--

dia convida a los miembros de la cofradia a comer, este dia pre

para caldo de panza, atole de maiz quebrantado con pinole, cho-

colate y pan dulce.

Las danzas de moros y cristianos que acompaftan la fiesta -

han desaparecido, dando lugar a otras ma's recientes como son el

baile denominado "Tipico", en donde participan dnicamente varo-

nes vestidos con trajes regionales de algunos departamentos del

pats. Algunos visten como mujeres y bailan otra danza denomina-

da de disfraces, que representan personajes de ciencia ficci6n.

Ambos bailes son acompahados por mGsica de marimba orquesta que

no tiene nada que ver con la mGsica tradicional, pues tocan -

cualquier melodia popular de moda. Sin embargo, adentro de la -

iglesia se sigue la tradicional milsica ejecutada con guitarra

y violin, o el pito, el tun y la chirimfa. Se tiene pues que -

los elementos que se articulan para establecer lo sustantivo -

del grupo &Moo segGn CabarrGs son: "la plataforma connatural

que precisa de una unidad organizativa para constituirse en gru

po êtnico y la adscripciOn al grupo, o sea la identidad". 35/

No obstante, debe senalarse que esa unidad organizativa no

es un ente cerrado en donde los individuos no pueden actuar fue

ra de su grupo, 36/ pero eso se debe a que existen elementos -

que hacen posible cierto tipo de transformaciones las cuales, -

el individuo, es capaz de seleccionar para optar por una nueva

forma de vida o tener un comportamiento diferente 61 y su fami-
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lia, en algunos casos est° hace que se debiliten sus lazos de -

dohesiOn etnica, hasta llegar a romperlos. De acuerdo con Cabe-

rres,östo sucede "cuando la identidad experimenta momentos cri-

ticos de division, cuando el individuo opta por adherirse a un

grupo determinado". 37/ FenOmeno que se puede observar dentro

de las instituciones tradicionales trabajadoras, se afirma esto,

porque de una u otra forma algunos individuos han ido transfor-

mando ciertos aspectos econ5micos, politicos y socio-culturales,

porque han sido afectados por los procesos de modernizaci5n y/o

politicos de desarrollo rural, propios de la formaciiin social -

predominante, alejgndose en algunos casos, de los procesos de -

etnoresistencia.

Los valores de vida se segmentan lo que da lugar a la for-

maciOn de nuevas organizaciones sociales al interior de un mis-

mo grupo etnico, las que son opuestas a las tradicionales. En -

este sentido tomamos los niveles de contraste dados por Caba -
nes, en primer lugar: "el nivel de contraste inter-etni-

co (el subrayado es de la autora) que corresponde a las diferen

cias que se dan al interior de un mismo grupo etnico por perte-

necer sus miembros a distintos grupos aglutinantes". 38/

Como ejemplo, la cofradia que tradicionalmente fue una ins

titución de cohesiOn y poder, pero que a la fecha no es compati

ble con el grupo hegemOnico o autoridad gubernamental porque -

esas representan al grupo politico que este detentando el poder.

De la misma manera, la tradiciOn tan profundamente arriaga-
da del sistema de obligaciones y derechos de ofrecer y recibir

ayuda (ya mencionada) se da solo entre los miembros de una mis-
ma secta religiose, es decir: un protestante no visita a un ca-
telico enfermo o viceversa (salvo excepciones).

La educacift que antes estaba en manos de la familia, este

siendo desplazada por la escuela, la iglesia, instituciones es-

tatales y otros, por lo que los javenes que estgn en la capaci-

dad de estudiar y profesionalizarse van dejando a un lado valo-
res tradicionales propios del grupo etnico, para diferenciarse
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del resto de individuos que generalmente son analfabetos y que

son la mayoria, porque su nuevo estatus asi se los exige.

La (16611 economia domOstica se modifica conforme el campe-

sino va adaptando tecnologia moderna en sus sistemas de produc-

tion; ésta es una de las formas como se va poco a poco incorpo-

rando asi al modo de producciOn capitalista; mientras que los -

que mantienen la tecnologia tradicional contindan manteniendo -

la mano de obra familiar. En las microfincas sevin seftala el -

IIESO: "el 98.1% de los productores realizan las prâcticas agro

nOmicas en forma manual, ya que el mecanizado, generalmente es

to vinculado a la trilla del trigo y parcialmente al transporte

de hortalizas". 39/

Aunque en las fincas subfamiliares se dan las mismas condi

ciones que en las microfincas, es decir que las priacticas agro-

nOmicas se limitan a la trilla de trigo y parcialmente al trans

porte de maiz, trigo y hortalizas y sigue predominando el traba

jo manual. El campesino no es dueno de esa maquinaria, sino ga-

ga cierta cantidad para procesar su producto. Sin embargo, mu -

chos campesinos de Guatemala, han adaptado con mayor o menor -

grado tecnologias y sistemas de producciOn (cultivos y anima -

les) no nativos. Solamente que como no son capaces de producir

todo lo necesario por su cuenta, tienen ademds que emplearse co

mo semi-proletarios agricolas para campesinos de mds recursos -

o de algGn latifundista.

En resumen estos grupos que se forman contrapuestos a los

tradicionales, van dando lugar al rompimiento del igualitaris-

mo y de las instituciones tradicionales, por lo que su vision

del mundo tambión se transforma.

Es evidente que ocurran nuevas formas de vida en el grupo

Mam, desde el momento mismo del impacto de la nueva economia en

los renglones social y cultural, pero a pesar de esas formas -

nuevas de vida aGn se mantiene una suficiente cohesion para con
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siderarlos como un solo grupo etnico, el Mam, sostenido por el

contraste que se establece con la poblacien ladina.

Las relaciones multiples que se establecen dentro de un mis

mo grupo etnico las denomina Cabarres RELACIONES POLI-ETNICAS -

(el subrayado es de la autora). 40/

Por ejemplo, cuando los individuos de un municipio se em-

plean como mano de obra asalariada en otro municipio. Como en

el caso de Concepcion Chiquirichapa, por ser este un centro de

atraccien de mano de obra de vecinos de Monrrovia, Varsovia, -

Ostuncalco y San Martin Sacatepequez, dado a que los sistemas

de production son max intensivos y requieren mayor cantidad de

este insumo, particularmente por el cultivo de la papa.

A traves de matrimonios, por ejemplo, cuando un habitan-

te de Ostuncalco se une a una mujer de Concepcion Chiquiricha-

pa. Cuando acuden individualmente o en romerias a la laguna de

Xicabal de San Martin Sacatepequez, para efectuar ritos y cere

monias religiosas, no importando el grupo etnico.

Cuando surgen contactosculturales entre individuos cultu

ras diferentes Cabarrils las llama RELACIONES INTER-ETNICAS. 41/

Estas relaciones se dan no solo a nivel cultural, sino social,

politico y econemicamente. Por ejemplo: cuando un Mam lleva a -

cabo algunas transacciones mercantiles en las casas comerciales

de ladinos, tanto dentro como fuera de su comunidad, ya sea en

la cabecera municipal o departamental; cuando son los dias de -

mercado que es cuando se desplaza el mayor nilmero de individuos

para vender sus productos y/o adquirir lo que necesita. Por  -
ej.emplo: cuando es dia de mercado en la plaza del Potrerillo -
(Chiantla, Hue.), a donde acuden comerciantes y compradores de
San Nicolds, la Capellania, El Mirador, Sibile, Paquix, Agua -
Alegre, Chiantla, Todos Santos Cuchumaten, y ladinos de lugares
vecinos. Caso semejante se da en la plaza de Ostuncalco que -
atrae vecinos de varios municipios de Quetzaltenango y otros, -
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tanto indigenas como ladinos y en San Pedro SacatepOquez, San -

Marcos. Cuando recibe asesoria de tecnologia agricola, agrope -

cuaria de parte de instituciones gubernamentales, antral -Lomas o -

semiaut6nomas, o privadas tales como: DIGESA, BANDESA, DIGESEPE,

IOTA, Cooperativas, Desarrollo de la Comunidad, etc., maximos -
.

representantes de las political de desarrollo rural en el agro

guatemalteco. Cuando se vincula con alguna institution religio-

sa, que ademas de proporcionar cierta orientation agricola, de
salud, etc., les impone una ideologia diferente a la Mam alga -

nas con cardcter paternalista, para justificar sus intereses, -

por lo que la cultura se transforma paulatinamente, lo que pro-

voca desajustes en la cohesiOn 6tnica. Dentro de estos grupos -

se tiene ademas de las iglesias instituidas como tales, entre
otros a: el Proyecto Fatima (Ca -calico) y el Centro Mam (Evange-

lica). Cuando arrenda unas cuantas cuerdas de terreno dentro a

fuera de su localidad, por ejemplo en las costa sur, en donde -

siembra frijol o maiz. Cuando necesita otros servicios tales co

mo: puestos de salud, hospitales, servicios municipales, trans
parte, etc.

Se quiere hater Onfasis en las relaciones que se dan en -

torno a la producci6n y la comercializaciOn de la papa y de la

semilla de 6sta, pues atrae grandes contingentes de compradores

de todos los grupos êtnicos, incluyendo a ladinos, especialmen-

te a ConcepciOn Chiquirichapa, pues es el centro productor que

abastece de semilla de papa a todo el pals, e incluso a Hondu -
ras y El Salvador (eventualmente a Costa Rica). Cuando se dan -

estas relaciones interatnicas se da cierto grado de adopci6n de

tecnologia, por ejemplo, de almacenes de semilla de papa, de -

otros grupos, puesto que obviamente se puede intercambiar conse

jos para el mejoramiento de los que tienen y porque muchas de -

las bodegas las aprecian a simple vista los compradores, cuando

adquieren ftl producto en casa de los semilleristas. Ademas por

que en el momento de la comercializaciOn hay un acercamiento en

el que se comparten elementos culturales sin que necesariamente

se de una transculturaciOn; aunque, cuando las negociaciones se
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Ilevan a cabo en el mercado de la Terminal en Guatemala o en -

otro mercado departamental, el Mam incorpora elementos de patro

nes culturales ladinos como hablar en castellano, deja de usar

su traje regional, o adquiere mercaderfas de caracter suntua -

rio no indigenas, dependiendo de su capacidad de compra.

Se tree se dan tambión relaciones inter6tnicas en lasque

ferias departamentales, donde acuden tanto individuos de varios

grupos 6tnicos como ladinos. Y finalmente cuando se introducen

a las comunidades investigadores con el fin de llevar a cabo es-

tudios con relaciOn a la cultura, a la agricultura, etc., tales

como estudiantes que Ilevan a cabo su Ejercicio Profesional Su -

pervisado CEPS) de trabajadores sociales, antrop6logos, etc.

Si bien es cierto las relaciones 6tnicas que anteriormente

analizamos aglutinan a un sinnOmero de individuos ya sea de un

mismo grupo 6tnico o de diferentes, 6stas relaciones no son an-

tag6nicas pues no suponen la supresiOn de ninguno de los grupos

que se interrelacionan, incluso se puede dar la cooperaciOn en-

tre algunos de ellos y tampoco buscan cambios estructurales pues

no están dadas dentro de relaciones de producciOn capitalista; -

por consiguiente, a los grupos 6tnicos no los podemos enmarcar -

dentro de las clases sociales en las que un grupo 6tnico explota

a otro.

Otros elementos de cohesion 6tnica son los lazos de frater-

nidad cultural que garantizan la continuidad êtnica, aunque mu -

chas pricticas se han transformado o desaparecido por influencias

externas tales como: las religiones evang6licas, el proceso de la

dinizaci6n, etc. Sin embargo se pudo constatar que se conservan -

dentro de la religiOn catOlica los servicios prestados gratuita -

mente como colaboraciones por lo que los fieles dan limosnas o un

dia de trabajo en el que participan hombres y mujeres; en Concep-

ci6n Chiquirichapa se vio un caso en el que un papero presta su -

vehlculo para hacer gestiones no solo de la iglesia sino cuando -

hay actividades por ejemplo deportivas. Otro factor de cohesiOn -
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social se manifiesta a travds de visitas domiciliarias a los en
fermos, e incluso los acompaftan al hospital de la cabecera de -
partamental o a otros mds lejanos ya sea simplemente como acom-
paAantes o para servir de interprete.

Dentro de lo que es la producciOn agricola pudimos darnos -
cuenta de un caso en el que a un agricultor se le facilit6 el -
préstamo de semilla de papa por parte del ICTA, pero este, por -
no tener tierra disponible para el cultivo, la cedid a un vecino,
el que pretende devolver a su amigo la misma cantidad para que -
no pierda la oportunidad de tener una nueva variedad de semilla.
Ademds se presenci6 otra forma de préstamos de semilla, pero es-
ta vez fue a nivel familiar. Un agricultor prestO a su cuftada -
dos cajas de semilla con brote, este prdstamo se devolviO cuando
el duerio la solicit6 porque tenia necesidad de sembrar, al reci-
bir de vuelta fue examinada y marcada para diferenciarla de la -
semilla restante. -

En el area de Chiantla supimos de casos en los que la cafia
roiza o palitos son prestados a amigos o familiares para que pue
dan construir sus bodegas riisticas de semilla de papa. Tambidn -
se supo de casos en los que un agricultor de La Capellania (Hue.),
pone la semilla y otro agricultor amigo de la aldea Sibild o de
Quilinco, pone el terreno y juntos compran los insumos, se repar
ten las ganancias o las Ordidas, incluso hay otro caso en el -
que las hijas de un campesino cuidan y pastorean, en su terreno,
las ovejas de un amigo a camber del abono.

Asi como dstos hay muchos casos que mantienen la cohesion -
que hate posible la coexistencia y la supervivencia del grupo et
nico, su cultura y su organizaciOn social y en general en la for
ma de vida que permite que los cambios provocados por la moderni
zacidn no los destruya, creando barreras que refuerzan la estruc
tura social.

En cuanto a las actividades religiosas relacionadas con la
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agricultura, podemos indicar que se suscriben Onicamente a la -

producciOn de maiz por ser el cultivo basic° para la alimenta -

cion de autosubsistencia, ademOs queremos recalcar que este cul

tivo se obtiene Onicamente una vez al afio en esta regiOn, de -

ahl su importancia, y la pervivencia de los rituales que giran

en torno a 61, pues deben almacenar en trojes el maiz suficien-

te para todo el aho, aunque es de esperar que este no siempre -

es suficiente, viêndose obligados a comprar el maiz que se cose

cha en la costa, especialmente aquellas personas que por no po-

seer tierras o por no tener suficientes ingresos econfticos no

pueden arrendarlas, o como en el caso de Chiantla hay regiones

que no cuentan con agua, abasteciêndose del agua de lluvia, por

lo que se hace dificil cualquier cultivo.

Observamos que al terminar de tapixcar (cosechar el maiz)

colocan las mazorcas regadas en el patio de la casa, en medio

de ellas encienden candelas, queman incienso y oran dando gra-

cias por la produccian obtenida. Los que tienen altares en ca-

sa colocan las mejores mazorcas alrededor de los santos, tam -

hien se escogen las que son gemelas, las de maiz negro o rojo

por considerarlas de buena suerte por lo extrafio de las formas

o el color. Algunas otras tambiOn se cuelgan de las hojas en -

los Orboles de la casa. Ademis se suelen encargar misas de agra

decimiento por la cosecha obtenida.

Otra de las causas por las que se hacen rogaciones y se -

mandan a oficiar misas, es por la escasez de Iluvias durante -

la Opoca de sequia (canicula entre junio y agosto), esta prdc-

tica es vOlida tanto para el cultivo de maiz, de papa y de to-

do producto de la tierra. Se quema incienso y se encienden ve-

las pidiendo que caiga la lluvia. Se nos informe tambien que

acuden de muchas poblaciones en romeria a la laguna de Xicabal

que queda en San Martin SacatepOquez (Quet.), a hacer rogacio-

nes y prOctica rituales a los dioses de la montafta.

Una de las actividades rads importantes dentro de la pobla
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cion de Concepcion Chiquirichapa es la primera cosecha de papa

que se lleva a cabo en el mes de junio, fecha que coincide con

la celebraciOn del dia de la Virgen de Magdalena, fiesta que -

se celebra con grandes derroches de dinero, pago de mOsica, bo

rracheras y en la feria popular. Se dice que en estos dias se

gasta ma's dinero que el dia de la fiesta patronal el 8 de diciem

bre, dia de la Virgen de Concepci6n, pues en junio todos los pa

peros tienen dinero. Para ese dia como en todas las fiestas se

queman cohetes, sale la procesi6n de la virgen debidamente or-

namentada, acompaftada de mfisica tradicional con violines y gui

tarra como de una banda. Se ejecutan bailes que han perdido to

do su contexto tradicional, como los descritos en la fiesta de

San Martin SacatepOquez.

Creemos que las misas, las fiestas patronales y los produc

tos de la tierra forman parte de la hierofania,* pues pasan a -

ser rituales u objetos sagrados y el hecho de ofrecer los mejo-

res frutos de la cosecha a los santos simboliza el agradecimien

to por el favor de permitir la cosecha y que la siguiente tam -
bit sea buena.

Todo el ritual, los frutos ofrendados, etc., pasan a ser

parte de los valores culturales del grupo &nice. Dentro del -

grupo Mam la producciOn de papa en menor grado es un elemento -

importante dentro de la religiosidad, pero, en torno a ella no

se acostumbra un ritual especial, ni en los dias de la cosecha,

aunque algunos acostumbran escoger las papas que tengan formas

curiosas, y las colocan en el altar de los santos junto a las -

mazorcas de man o las guardan, no consumiOndolas ni las venden.

Sin embargo, la practica del calendario ritual se rompe con

el cultivo de la papa, porque actualmente se incrementa el nOme-
ro a dos, tres o cuatro cosechas al alto.

* Hierofania: son todas las representaciones, actos, comportamien
tos, objetos que simbolizan parte de la religiosidad de las cultu
ras y que se pueden encontrar en cualquier sector de la vida. Re-
presentan lo sagrado en lo profano. (Eliade, Mircea: 1974). 42/



ANEXO AL CAPITULO No. 2

REFERENCIAS MONOGRAFICAS DE LOS LUGARES VISITADOS EN EL ALTIPLANO

OCCIDENTAL

CONCEPCION CNIQUIRICHAPA:

Etimologia Chiquirichapa:

De Chikilich-apan, arroyo de las cigarras o chicharras.
Etim., del nahoa chikilichtli, cigarra; atl, agua y pan, Lu-

gar.

Concepcidn Chiquirichapa, municipio y cabecera municipal del

Departamento de Quetzaltenango. 43/

Datos Monogrdficos, segan el diagn6stico presentado por Efrain

P6rez A. (1985) Concepci6n Chiquirichapa es un municipio que -
pertenece al departamento de Quetzaltenango, se encuentra ha -

cia el suroriente de Este, sobre una pequefia meseta al sur del

municipio de San Juan Ostuncalco. Su extensi6n territorial, -

aproximado es de 48 Kms. 2 	44/

Las localidades con las que colinda son: al norte con San -

Juan Ostuncalco; al este, con San Mateo y Quetzaltenango; al -
sur con San Martin Sacatepequez; al oeste, con San Martin Saca
tepktuez, todos ellos del departamento de Quetzaltenango.

Tiene una altura sobre el nivel del mar de 2,502 rats. Su al
titud es de 10 °52'07 y su longitud de 91 ° 37'18" del Meridiano

de Greenwuich. Tiene una precipitaci6n pluvial de 3,522 cms 3 ,
con 185 de lluvia, su temperatura promedio es de 15 ° c. Debido
a su altura posee un clima frio y htmedo.

Sus principales obras de infraestructura Fisica son la ruta
Nacional No. 3, siendo transitada y dflmucha importancia pars -
la poblacidn, pues comunica con San Martin Sacatepequez y de -

m5s poblaciones de la costa sur; ademds conecta con la ruta Pa
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namericana No. 1. En el municipio de San Juan Ostuncalco la que

conduce a los caserios y cantones de la comunidad.

El limite entre la poblaci6n y el municipio vecino de San -
Juan Ostuncalco, es el puente "Jorge Ubico", el cualle pertene

ce.

Divisi6n Politica:

La cabecera municipal, una aldea llamada los Duraznales, -

cuatro cantones que son: Telene, Tuilcanabaj, Tzicol, Tuitzis-

bil y diez caserios: Tojcholup, Xucubue, Tojcorral, Tojcham, -
El Aguacate, Tuichupech, Escamucha, Tuipox, Talmax y San Cris-

tabs'.

Administrativamente cuenta con una municipalidad de cuarta

categoria, la cual se encuentra organizada de la siguiente ma-

nera: el Alcalde Municipal con su respectivo consejo, un secre

tario y-un tesorero.

Historia:

ConcepciOn Chiquirichapa se deriva de dos voces mexicanas -
que significan "Lugar o Arrollo de las Cigarras", le fue dado
este nombre porque por el mojen denominado "Agua caliente u - ,

Ocotales" emigraron gran cantidad de "Chiquirines", los que -
llegaron a los cerros de la comunidad, es por ello que se les

dio el nombre de Chiquirichapa al municipio, par el canto de -
estos animales.

El municipio fue independiente desde su inicio pero tuvo -

necesidad de anexarse a San Juan Ostuncalco por no poder sopor
tar la carga econ6mica por si seta, en 1904. En el mes de ju -

lio de 1934 durante el regimen de Jorge Ubico, se deslinde y -

le fueron dadas 64 cabalbrias, 23 manzanas y 3,794 varas 2 , cons
tituyendo este municipio.
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San Juan Ostuncalco:

Etimologia de Ostuncalco:

Pueblo y municipio de Quetzaltenango (San Juan Ostuncalco).

Compuesto de co, en; cal calli, casa y ortontli y ortuntli, di

minutivo de ortotl, cueva, caberna, gruta. En casas-cuevas o -

en casas en forma de cueva. La palabra primitiva era Oztuncal-

co. 45 /

En mame (Mam) "Oxe" equivalents a "Tres"; en el idioma cas-

tellano "Tun" que equivale a tambor; "calc" a colina y "co" -

que significa vamos. De donde se desprende que "OXE TUN CAL CO"

quiere decir "vanes a la colina de los tres tambores", o bien

"la colina de los tres tambores". 46 /

La version que viene de la lengua "Tlaxcala" rama de los Na

hoas de Mexico, "Ostontli", diminutivo de "ozotl" que equivale

a "casitas on forma de cueva" o "casitas cuevas"; "clac" lugar

y "co" equivalente a "en", "en el lugar de las casitas que for

man cuevas". Esto porque los tlascalatecas al pasar con Alvara

do hallaron que las casas de los moradores tenfan forma de cue

va.

Fundaci5n:

Su existencia data antes de la venida de los espafioles 1544.

Historia:

Se cree que fue Pedro de Alvarado quien demarce los limites

juridiccionales del municipio, con el transcurso del tiempo -

se han ido desmembrando partes de su territorio.

Hay conocimiento de documento que testimonia la existencia -

de este municipio en Archivos de Municipalidad de Totonicapdn -

data del 13 de enero de 1944.

Limites:

Limita al norte con Palestina de los Altos, san Miguel Sigui

nd, San Carlos Sija; al oriente con los municipios de San Mateo,
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y la Esperanza; al sur con ConcepciOn Chiquirichapa,San Martin

SacatepOquez y Colomba Costa Cuca y al poniente con Palestina

de los Altos, todos los departamentos de Quetzaltenango y San

Antonio SacatepOquez, San Pedro Sacatepóquez, San Antonio Cu -

cho y El Quetzal de San Marcos.

Tipografia y Altura:

Ostuncalco se encuentra en una altura de 2,501 mts. S.M.M.,
(8,185 pies).

Topografia:

En la parte oriente una parte plana, con ligeros accidentes

geogrificos (hondonadas y colinas) valles inmensos y fórtiles.
(1/3 de su extension total). El resto es accidentado y montafto

so (parte occidental), abarcando parte de la cabecera munici -
pal, del caserio Buena Vista y las aldeas Victoria y Monrrovia

y las aldeas La Esperanza, Nueva ConcepciOn y en sus caserfos

comp las Barrancas. En la parte plana se encuentra Siguild y

en las aldeas de Varsovia, la Victoria y Monrrovia y el case -

rio Buena Vista y la cabecera municipal.

El Clima:

Es frio, la zona de las Barrancas es cAlido templado, osci
la su altura entre los 4,000 y 4,500 pies S.N.M.

Extension:

Es de 144 caballerias, 22 manzanas y 5995 varas cuadradas.
2En kilOmetres es de 44.
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Barrios: San Sebastian, El Calvario, San Antonio y El Rosario.

Aldeas: Varsovia, Monrovia, Victoria, La Esperanza, Nueva Con -

cepci6n, Siguilfi.

Caserios: Buena Vista, Agua Tibia, Las Barrancas.

Religift: Catelica 80%, evangelica y Ba'hai. Se practican vie -

jas creencias y practican en lugares en la montafta.

Fiesta Titular: el dfa de la Virgen de La Candelaria, 2 de febre

ro. La fiesta patronal se celebra el dfa de San Juan Bautista el

24 de junio.

Oreografia:

Cuenta con zonas boscosas y montaftosas que proporcionan made

ra para artesanias e industria. Entre sus elevaciones: Toj Alic,

9,110 pies. El Roble 9,100 pies. El Volcfin apagado El Lacand6n.

Production Agricola:

Producto Extension C.D.S. Production en qq

Mafz 20,150 40,000
Trigo 14,108 18,204
Papa 1,100 4,000

Avena 190 100
Cebada 64 80

Frutas: aguacate, durazno, manzana, tuna, ciruela, guinda, cere

za y membrillo.

Legumbres: arvejas, ejote, haba, frijol de diferentes variedades,

Extension cultivable es de 39,966 cuerdas (40 caballerfas).

Arterias viales:

La atravieza la Ruta Nacional No. 1 San Marcos que comunica -

con Quetzaltenango, estfi asentada en los kilemetros 214 y 215.

Se desprende una rama que comunica con la Costa Cuca pasando

por los municipios de Concepcion, San Martin, Colombo. Costa Cu-

ca, Flores Costa Cuca y Genova, llegando a Coatepeque del depar
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tamento de Quetzaltenango cuya via de Ostuncalco hasta la "es-

tacidn Castillo".

Industria y Artesanfa:

Tejidos, harina de trigo, molino El Quetzal, articulos de

cemento, muebles de mimbre, henequgn, marimbas, violones, vio-

lines, instrumentos de cuerda.

Mercado:

Acuden los domingos a vender mgs de 20 pueblos de munici -

pios del departamento de Quetzaltenango, San Marcos, Totonica-

pgn y Sololg, de aldeas y caserios de Ostuncalco.

Gob ierno:

Alcaldia, sindicos y 9 consejales municipales. Municipali-

dad de segunda categoria. Alcaldes auxiliares en las aldeas y

caserios, comisionados militares.

Nombre correcto Ostuncalco, segfin Acuerdo Gubernativo del -

20 de Mayo de 1959.

SAN MARTIN SACATEPEQUEZ:

Municipio del departamento de Quetzaltenango, municipio de

tercera categoria, area aproximada 100 Km 2 . Colinda al norte -

con Concepcign Chiquirichapa, Palestina de Los Altos (Quet.);

al oeste con Concepcidn Chiquirichapa y Quetzaltenango; al sur

con El Palmar y Colomba (Quet.); al oeste con Colomba (Quet.)

y San Antonio Sacatepgquez (S.M.).

La cabecera estg al norte del volcdn Chicabal. Hay 4 1/2 -

Kms. rumbo norte a la cabecera de Ostuncalco la cual enlaza con

la ruta Nacional No. 1 asfaltada que 12 1/2 Kms. al este ileva

a la cabecera departamental de Quetzaltenango. Frente a la igle
sia del parque 2,490 mts. S.N.M. Latitud 14

° 49'22", Longitud 91
°

38'33".
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Se conocid como San Martin Obispo, San Martin Sacatepdquez

y San Martin Chile Verde.

La fiesta titular se celebra el 11 de noviembre de cada ano

que la iglesia celebra el dia de San Martin de Tours, Patrono -

del pueblo.

El municipio cuenta con 1 pueblo, 8 aldeas y 16 caserios. -

La cabecera con categoria de pueblo tiene el caserio Tuloplat -

zdn. Las aldeas son: Chicabal, El Rinc6n, San Martin Chiquito,

con los caserios: Las Nubes, Estaciiin Castillo, Tojcomán, Tui -

pic, Tojmech, XelacAn, Tojolilc, con los caserios La Estancia,

Tuilcan.

Accidentes Orogrdficos:

Volcdn Chicabal, Siete Orejas, Cerros: Tuitzcanel y Tuitz-

jalaj.

Laguna: Chicabal.

La principal riqueza del municipio cons ste en la agricul-

tura en pequefia escala, estd la elaboraci6n de canastos de mim

bre.

La industria es la fabricaciOn de canastos para el corte de

café. Los cultivos: el café, papas o patatas, main, frijol y -

trigo se considera emergente mejorar el agua potable.

No habia mercado, las yentas se efectuaban en la plaza pE -

blica los sdbados. 47/...._

PALESTINA DE LOS ALTOS:

Municipio del departamento de Quetzaltenango, municipio de

cuarta categoria, area aproximada 48 Kms 2 . Nombre geogrdfico ofi
cial: Palestina de Los Altos, Colinda al norte con Sibild, -
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San Carlos Sija (Quet.), San Antonio Sacatepequez (S.M.); al es-

te con Cajoli y San Carlos Sija (Quet.); al sur con Ostuncalco;

al oeste con San Pedro Sacatepequez (S.M.).

En la sierra de Sija, entre los rios Tubalá y Suj, de la ca

becera por la ruta Nacional No. 1 al sureste, 18 Kms., a la cabe

cera municipal Ostuncalco y de &if al oeste 11 kildimetros a la -

cabecera departamental de Quetzaltenango. La Escuela esti a 2,620

mts. S.N.M. Latitud 14°55'55", Longitud 91°41'38". Se cree por -

Acuerdo del 18 de Febrero de 1933, al eregir también la aldea Pa-

lestina, que habfa pertenecido a Ostuncalco, en Cabecera del nue-

vo municipio.

Por Acuerdo Gubernamental de 4 de Marzo de 1936, la aldea El

Eden sesegrege de San Carlos Sija y se anexe a Palestina de Los -

Altos el 11 de julio de 1960 elevindose a categorfa de caserio: -

San Isidro, Roble Grande, Tuimuj, Tojguabil, Asuncion, La Cumbre,

Tojchol, y Estancia Vieja.

La feria es el primer viernes de Cuaresma de cada alio. El -

Santo Patrono, el Sehor de las Tres Caidas.

Los habitantes se dedican en su mayor parte a las faenas agri

colas. Palestina de Los Altos cuenta con caminos, roderas y vere-

das que unen a sus pobladores y propiedades rurales entre si con

los municipios vecinos.

Los cultivos en 1955 eran: trigo, maiz y patatas o papas.

El municipio cuenta con 1 pueblo, 3 aldeas y 8 caserios. La

cabecera Palestina de los Altos cuenta con los siguientes case -

rios: Roble Grande y San Isidro. Las aldeas son: Buena Vista, -

con los caserios: Estancia Grande y Tojchol. El Carmen con los -

caserios: Asuncion, Tojguabil y Tuimij. El Eden (Acuerdo Guber-

nativo de 4 de Mayo de 1936) con los caserios: La Cumbre.
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Accidentes orogrfificos: Sierra: de Sija. 48/

TEJUTLA:
Etimologia de Tejutla:

Texo-tla, de la lengua mexicana. Etim., texo, colectivo de to

xotli, color azul, y tla, apficope de tlan, que indica abundancia.

Podria traducirse por abundancia de tehidores en azul; o mejor -

lugar de tefiidores. 49/

Tejutla proviene del azteca que quiere decir "lugar de mura-

lla o lugar amurallado", en lengua quekchi "ciudad de las bra -

zas". 50/

Datos Monogrfificos:

Tejutla fue fundada el 25 de julio de 1627, antes que la ciu

dad de San Marcos, su florecimiento fue el afio de 1850 a 1912.

Ascendi6 a la categoria de Villa al ailo de 1870, por ser un pun

to intermedio para comunicarse a los demfis lugares del Altipla-

no del norte de San Marcos. El municipio fue fundado en tiempos

de la precolonia y estaba dividido en dos pueblos, al norte el

pueblo de Tejutla, al sur el pueblo de Tennango, segfin documen-

tos parroquiales y archivo Nacional escritos en el afio de 1627.

Perteneci6 antes de su fundacifin al curato de Quetzaltenango

comprendi6ndo lo que hoy es. Comitancillo, Ixchiguin, Concepcifin

Tutuapa, parte de San Miguel Ixtanuacfin, Sibinal, Tacanfi, Taju-

mulco.

El pueblo de Tejutla ya existla a la venida de los espafioles

finicamente organizaron el pueblo, cristianizaron y lo coloniza-

ron. Cuenta con veintiocho aldeas: El Horizonte, Esquipulas, -

Agua Tibia, Armenia, Quipambe, Culvilla, San Isidro, Cancela -

Chica, El Paralso, Los Cerezos, Cuyfi, Inmortal Libertad, Liber-

tad, Independencia, La Unifin, Las Tapias, Julfin, La Democracia,

Las Delicias, Tuinsince, Tojchoc, Chalanchoc, Ixmulca, Fraterni

dad, Esmeralda, California, Venecia, Cancela, Grande, El Rosa -

rio.
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Fiesta Titular:

Se celebra del 23 al 25 de Julio, veneran el patron Santiago

Apostol, imagen trafda en 1774.

Geograffa:

Limites: Norte; ConcepciOn Tutuapa y San Miguel Ixtahuacan.

Sur: San Marcos; Este: Comitancillo; Oeste: Ixchiguan.

Extension Territorial:

Es de 142 kilftetros cuadrados, debido a la formacift de nue

vos municipios se redujeron sus limites.

Clima:

Templado con una temperatura promedio de 18 ° centtgrados.

Distancia:

Hacia la cabecera departamental es de 32 Kims., hacia la ca-

pital 282 Kms.

Aldeas:

26 y un promedio de 575 habitantes.

Caserlos:

23, una finca propiedad de la cooperativa Movimiento Campesi

no del Altiplano, situada en la Aldea Esquipulas, sirve de Es -

cuela de Agricultura donde orienta a los campesinos.

Cantones y Zonas:

2, pero solo se refieren a los barrios: zona 1 es el barrio

TEnango, donde residfan espafioles y zona 2 residian los nativos

del lugar, localizados en el barrio o cant6n Tejutla. Si!

SAN PEDRO SACATEPEQUEZ:

Municipio del departamento de San Marcos, municipio de segun

da categoria, area aproximada 253 Kms
2

. Nombre geografico ofi -

cial San Pedro SacatepOquez.
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Existe un litigio con San Marcos. Colinda al none aoli.LSan

Lorenzo (S.M.); al este con San Antonio (S.M..), Palestina de

Los Altos y Ostuncalco (Quet.); al sur con San CristObal Cu -

cho, El Tumbador y Nuevo Progreso (S.M.); al oeste con San Mar

cos y Esquipulas Palo Gordo (S.M.).

Esta a 2.230 mts. S.N.M., Latitud 14°57.55", Longitud 91
°

41'3
.
6".

El municipio situadado dentro del irea linguistica Mam, r

cuenta con una poblaciOn predominantemente indigena. Sus habi

tantes presentan un patron de vida traditional, hasta aque -

llas formas de transculturaciOn de gran contenido hispinico.-

La cabecera muestra como caracteristica estar unida a San Mar

cos.

Sus habitantes son indigenas, poseen un patr6n de vida b6si

camente aborlgen. La poblacift es predominantemente agraria y

su principal cultivo es el mafz, base de su alimentaciOn. Los

habitantes poseen sus terrenos en que siembran milpa en los al

rededores, ademgs de dedicarse a ciertos oficios o artesanias,

lo mismo que al comercio.

El San Pedrano a dejado de usar su antigua vestimenta abort

gen y su traje es de tipo occidental. La mujer ha conservado -

el traje indfgena. El Mam ha sido en su mayor parte olvidado -

en la cabecera, sustituyéndolo por el espahol.

La principal industria es la textil. En pequena escala se -

fabrican ladrillos y teja de barro, asi como velas y jabOn ne-

gro. Los habitantes se dedican en su mayor parte a la agricul-

tura, cosechando en especial maiz, trigo, papas o patatas, ha-

bas y demOs propio de la zona.

En cuanto al comercio ha sobrepujado a San Marcos, siendo -

de importancia las transacciones que se realizan constantemen-

te.
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Su fiesta titular el 29 de junio en que la iglesia conmemora

a Los Apostoles San Pedro y San Pablo. Es llamada Is fiesta ti-

tular "Flor de Retama", gentilicio xecano.

El municipio cuenta con una ciudad que es la cabecera, San -

Pedro Sacatepequez, 17 aldeas y 67 caserios. La cabecera tiene

los caserios (entre otros): Piedra Grande, con los caserios:El

Mosquito, Los Coyotes, Ojo de Agua. 52/

CHIANTLA:

Etimologia: segOn Jorge Luis Arriola: 53/

1. La palabra Chiantla parece no tener alteracidn en su es-

critura expresando entonces etimolOgicamente: lugar abun

dante en Chia o Chan, semilla - indigena de una planta de

la familia Salvia Chan.

2. Chiantla, probablemente de origen nahoa, viene de las vo-
ces chan, chantli, casa habitaci6n.

SituaciOn Geogrifica:

Al noroeste de la RepOblica de Guatemala entre los paralelos

15 ° 8' y 16 ° 4'32", Latitud norte y entre los 91 ° 3' y 92 ° 8' de -

longitud oeste ocupando una extension de 7,500 Kms. 2 , se encuen

tra el departamento de Huehuetenango. 54/

Chiantla se encuentra a 4/5 Kms de la cabecera departamental

en la falda misma de los Cuchumatanes, con planicies y mesetas

de diferentes alturas, algunas consideradas las cimas mAs altas

de Centroamerica a 3,000 y 3,800 Mts. S.N.M. ubicadas al Norte
y Noroeste, descendiendo hacia el sur dando al territorio una -

gran peculiaridad con grandes barrancas y pendientes suaves; en

tre las planicies mis altas tenemos Chemal, Paquix, Chancol, El

Rosario, etc. A un lado de la poblaciOn se abre el rio Selegua

que ofrece una buena fuente de irrigaciOn y que cambia de nom -

bre al entrar en Huehuetenango.
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La diversidad de suelos queda de manifiesto cuando al venir

del Noroeste hacia el Sur o bajando de los Cuchumatanes vamos -

encontrando suelo calcareo o con crinoideas, esquistos, con mar

gas, pizarra, gran extension de granito entre êste y la cabece-

ra departamental, asi como hacia Aguacatan encontramos aspero -

nes conglomerados. 55/

El municipio tiene una extension de 800 Kms. 2 , su altura es

de aproximadamente 1992 Mts. S.N.M. Colinda al Norte con San -

Juan "Ixcoy, al Este con Aguacatfin, al Sur con Huehuetenango y

al Oeste con Todos Santos Cuchumatan y San Sebastian Huehuete -

nango; lo integran 35 aldeas y 20 caserios. Comunica por carre-

tera con la cabecera departamental de Huehuetenango y con otros

municipios vecinos por medio de carretera y caminos vecinales.

Tiene, ademis, servicios de comunicaciOn, como telógrafo.

Se cultiva maiz, trigo, papa, haba, frijol, ajo, legumbres y

varias frutas; en cuanto a la crianza de animales encontramos -

ayes de corral, ganado vacuno, caballar, ovino y porcino.

Chiantla como tal es una gran zona minera encontrando minas

al Norte y Noroeste entre los 2,000 y 3,000 Mts. de altura. Su

presencia es mencionada desde tiempos pasados como lo denuncian

y mencionan los cronistas, sacerdotes y la diversidad de tecni-

cos que de una u otra forma tuvieron conciencia de la existen -

cia de estos materiales. La actividad minera aunque intensa no

ha producido los resultados deseados, pues no existe capital -

que permita una explotacift en forma de las minas. 56/

El grupo indigena es predominante, habla el idioma Mam,

y aunque mantiene un tinte cristiano, no abandona sus precticas

y creencias heredadas. 57/

TODOS SANTOS CUCHUMATAN:

Etimologia: CUCHUMATAN:

En Mame y en Quiche tiene la misma significacien: Congrega -
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ción o reunion por la fuerza. Viene de la raiz kuchu, reunion, o

congregaciOn, forma del verbo kuchuj, reunir, del cual, a su vez ,
deriva la forma pasiva kuchutajinak, mototajinak, reunidos o con

gregados; y de matan, modo adverbial que expresa la fuerza, comp
si las montaffas hubiesen sido reunidas por una fuerza superior.58/

Datos Monograficos:

Municipio del departamento de Huehuetenango. Municipalidad de
tercera categorfa. Area aproximada 300 Kms. 2

, nombre geogrifico
oficial: Todos Santos Cuchumatan.

Colinda al Norte con ConcepciOn y San Juan Ixcoy (Hue.); al Es
to con Chiantla (Hue.); al Sur con San Sebastian Huehuetenango, -
San Juan Atitlan y Santiago Chimaltenango (Hue.); al Geste con -
ConcepciOn y Santiago Chimaltenango (Hue.).

La cabecera ect5 en la sierra Los Cuchumatanes y en las marge-
nes del rio Todos Santos. Por camino de revestimientos suelto su-
reste unos 20 Kms. a la aldea Paquix, municipio de Chiantla, don-
de entronca con la ruta Nacional 9-N que al sureste tiene unos 9

Kms. a la aldea La Capellania y de ese lugar serpendeando sur -

aproximadamente 15 Kms. a la cabecera de Chiantla, de donde al -

sur son unos 6 Kms., a la cabecera departamental y mum, Huehuete-

nango. Escuela 2,470 mts. S.N.M., latitud 15 ° 30'32", longitud 91 °

36'17". Todos Santos Cuchumatan 1862 I; San sebastian Huehuetenan

go 1862 II; Chiantla 1962 III; Huehuetenango 1961 IV. Cuenta asi

mismo con caminos, roderos y veredas que unen a sus poblados y -
propiedades rurales entre si y con los municipios adyacentes.

La alta sierra de Los Cuchumatanes se abre desde la cumbre de
Chuy, cerca de la Ventosa, en dos brazes que forman dos lineas -

divergentes. La del norte constituye el nacleo de la formaciOn -
fispera y escabrosa de San Juan Ixcoy, mientras que el otro braze,

algo menos escarpado, toma rumbo noroeste y forma el lin4ero del
municipio de San Sebastian Huehuetenango y San Juan Atitan. Des
de la Ventosa, el terreno comienza a descender y se extiende por

Ultimo en una amena campiha, en el valle donde se asienta la ca-

becera de Todos Santos Cuchumatan. Antes era estaciOn obligada -
de los que hacian el tränsito a Chiapas.
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La poblaci6n del municipio es indigena en su mayor parte, de

raza e idioma Mam, notable por su talla y postura y por lo vis-

toso de su traje tradicional, hecho de tela blanca de algod6n,
con adornos rojos y azules, capixay de lana negro y pafluelo o -
zute en la cabeza, tambi6n de color rojo. Las mujeres han teni

do su traje tradicional de falda o corte azul y camisa o huipil

bordado.

Además de la agricultura y del pastoreo del ganado lanar, los
habitantes se han dedicado a hilar y tejer lana y aldog6n, asi -
como al comercio que ejercen con toda activi dad.

Los cerros que se levantan en la regi6n de la sierra dentro -
del municipio alcanzan, alturas que sobrepasan los 3,000 mts. -

S.N.M., siendo los centinelas avanzados del eje de la cordillera.

El terreno desciende progresivamente hacia el norte, hasta que a

orillas del rio Ocho no llega a los 1,500 Mts. S.N.M. Por lo ge-

neral el clima es frio. Dada la topografia, segian la 6poca del -

aflos hay variaciones muy sensibles; sin embargo la cabecera goza
de temperatura inns uniforme.

La agricultura ha sido como indicado, la ocupaci6n principal

de sus moradores. El maiz de este municipio se ha consumido en -
muchos pueblos vecinos y se cultiva tambiên trigo, frijol, habas,

patatas o papas y muy buena fruta de tierra fria. Las pasturas -
que han sido excelentes, alimentaban grandes rebaflos de ganado -
lanar, que formaban gran parte de la riqueza del municipio. 59/
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El IV Canso Nacional de HabitaciOn y IX de PoblaciOn
nos da los siguientes datos por Municipio estudiado.

de 1981
60/

QUETZALTENANGO
OSTUNCALCO
PoblaciOn Total Urbana Rural
Total 23,298 7,124 16,174
Hombres 11,583 3,485 8,098
Mujeres 11,715 3,639 8,076

Grupo Etnico
Indigena 19,452 9,694
No indigena 3,845 1,889
Ignorado 1 0

CONCEPCION CHIQUIRICHAPA

PoblaciOn Total Urbana Rural
Total 8,055 2,819 5,236
Hombres 3,971 1,381 2,590
Mujeres 4,084 1,438 2,646

Grupo Etnico
Indigena 7,935 3,907
No indigena 120 64
Ignorado 0 0

SAN MARTIN SACATEPEQUE2
Poblacien Total Urbana Rural
Total 9,764 1,813 7,951
Hombres 4,988 902 4,086
Mujeres 4,776 911 3,865

Grupo Etnico
Indigena 9,181 4,689
No Indigena 582 398
Ignorado 1 1
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PALESTINA DE LOS ALTOS
Urbana RuralPoblaciOn Total

Total 7,719 1,128 6,591

Hombres 3,906 558 3,348

Mujeres 3,813 570 3,243

Grupo Etnico

Indigena 4,760 2,420

No indigena 2,959 1,486

Ignorado 0 0

SAN MARCOS

SAN PEDRO SALATEPEQUEZ

Poblacien Total Urbana Rural

Total 37,452 11,414 26,038

Hombres 18,550 5,485 13,065

Mujeres 18,902 5,929 12,973

Grupo Etnico

Indigena 16,629 8,107

No indigena 20,797 10,431

TE JUT LA •

Poblaci6n Total Urbana Rural

Total 17,482 1,412 16,070

Hombres 8,642 657 7,995

Mujeres 8,830 755 8,075

Grupo Etnico

Indigena 2,281 888

No indigena 15,200 7,763

Ignorado 1 1

HUEHUETENANGO

CHIANTLA

Poblaci6n Total Urbana Rural

Total 33,304 3,853 29,451
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Hombres 16,787 1,856 14,931

Mujeres 16,517 1,997 14,520

Grupo Etnico

IndIgena 4,042 3,067

No indigena 29,248 14,715

TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Poblaci6n Total Urbana Rural

Total 12,130 1,259 10,871
Hombres 6,100 606 5,494

Mujeres 6.030 653 5,377

Grupo Etnico

Indigena 10,971 5,507

No indigena 1,157 592

Ignorado 2 1
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3. LA PRODUCCION DE PAPA EN GUATEMALA

Se ha sefialado ya como la economia domestica de subsistencia
paulatinamente es aprovechada por la economia capitalists, espe

cialmente cuando han existido politicas de desarrollo rural que

persiguen maximizar la produccift, 6stas tienen como fin cam -
biar las formas devida "atrasada" de los grupos étnicos por no

estar de acuerdo con la cosmovisian de los mismos y por otro la

do esperan que los agricultores tengan mayores ingresos para -
convertirlos en consumidores de insumos y a la vez propiciar la
absorci6n de su excedente al momento de ser comercializado el -

producto.

A continuacidn se seflalara la importancia de la producci6n -
de la papa y la semilla de papa, como ha sido manejada tradicio
nalmente la semilla y como han influido algunas instituciones -

para que la producci6n se transforme.

3.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE LA PAPA:

Guatemala, como el resto de los paises de America Latina, es

un pais que desde 6pocas precolombinas hasta la actualidad, ba-

sa fundamentalmente su economia en el sector agricola. Buena -
parte del territorio estS conformado por cadenas montafiosas, va

rias de ellas localizadas por arriba de los 3,000 metros de al-
titud. Esto sumado a otras condiciones favorables de clima y -

suelo, permiten que la papa sea cultivada en varias regiones -

geogr6ficas distintas unas de otras. 1/

La papa es un cultivo que ha tenido mucha importancia en el
Altiplano Occidental guatemalteco, esta se ha utilizado como -
producto basic° de alimentaci6n, por ser un tuberculo rico en -

carbohidratos para producir la energia que el cuerpo necesita -
especialmente en esas zonas tan elevadas• Sus cultivadores son

en su mayorfa indigenas. Estos agricultores han sido en cierta

medida productores de articulos de subsistencia, en esta regidn
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se siembra la papa, en pequeBas parcelas las que se trabajan bd-

sicamente con mano de obra familiar y con baja o ninguna mecani-

zaci6n. 2/

En Guatemala se cultivanaproximadamente 10,500 hectdreas dis-

tribuidas en cuatro regiones, Ostas son:

ZONA OCCIDENTAL: Quetzaltenango, Huehuetenango, Totoni

capdn, San Marcos, Solold y Chimalte-

nango.

ZONA CENTRAL: Guatemala y Sacatepóquez.
ZONA ORIENTAL: Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa.

ZONA NOR-ORIENTAL: Alta Verapaz y Baja Verapaz. 3/

Es importante sal-Solar que la papa tambiên es un cultivo im -

portante como medic de obtenciOn de dinero en efectivo, porque -

algunos agricultores la producen con fines comerciales. Este fe-

nbmeno se da a dos niveles, a saber:

a) Cuando esa produccien es vendida al consumidor directo pa

ra obtener dinero en efectivo y poder comprar otra mercan

cia que no produce, ddndose asi un intercambio mercantil

simple, pues no hay un aprovechamiento de excedentes pues

ambos campesinos producen dentro de la economia domOstica.
b) Cuando el campesino ha recibido orientaciOn tOcnica y fi-

nanciera, es decir,que ha tenido mayor influencia en cuan

to a politicas de desarrollo rural, destinando su produc-

ciOn al mercado capitalista. Esto generalmente se da en -

la region de Quetzaltenango y San Pedro Sacatepequez San

Marcos, pues la papa es producida con fines comerciales,

no asi en Chiantla.

Pasemos ahora a ver cOmo la produccien de la papa, que en un

principio fue un producto de autosubsistencia poco a poco ha ido

incorporAndose al mercado dominante.

3.2 FORMAS TRADICIONALES DEL ALMACENAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA

EN LAS SUB-REGIONES 1.1 Y 1.2:
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Segfin los datos obtenidos a travas de las platicas y sondeos

llevados a cabo in situ, pudimos saber que se realizan practicas

de almacenamiento casi idênticas desde hace unos cincuenta arms,

aunque algunos han ido modificandolas a travês del tiempo; espe

cialmente las personas que producen en cantidades mayores y las

que almacenan semilla para la yenta.

La practica nits antigua quiza sea la que se vale de petates,

con los que se fabrica una especie de bolsa, la semilla de papa

se pone en su interior y se deja en un rincOn de la casa, o en -

el tapanco. Esta forma se utilizb tambian para guardar granos, -

corn° podemos leer en la siguiente cita: "El petate -hecho de una
planta hebrosa- tiene varios usos, tales comp cubierta de piso -

para que jueguen los niftos, un saco para guardar los granos". 4/

Otra de las formas antiguas es en redes, canastos y trojes.

Un informante nos relata: "antes mf papa hacia con pajoncillo -

una trenza, la cosia a modo de hacer un troje (como petate), ha-

cia la balsa y la llenaba con semilla o hacia redes con el pajon

cillo. Estas las ponfa en la cocina o en el tapanco (tabanco) de
la casa, y si tenfa tapexco, ahf ponfa las redes, Oste estaba -
adentro de la cocina". 5/

Cuando utilizaban estas redes de jarcia o de pajoncillo, tam-

bien utilizan un poco de pino o pajain para cubrir bien la semi -

11a para que no se salga por los agujeros de las mismas, ademas -
al cubrirla se produce oscuridad, con ello logran que retofte ripi
damente.

Nuestro informante Andrós Garcia nos dijo: "aparte de la semi
lla de tapexco, almaceno en redes con pino, pues brota ma's falai -
do, la que guardê el 1S de noviembre la padre sembrar el 20 de di
ciembre". Natese la rapidez (35 dfas) de la brotacian. 6/

Continua diciendo: "en 1930 solo se almacenaba en trojes, la
genie de por aca prefiere la forma de antes, porque ahora no se
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consigue pajfin y los materiales para hacer una bodega son muy -

caros y hay que comprarlos en otros lugares". 7/

Don Luisiano Romero nos cont6: "antes mf papg guardaba semi-

lla en canastos grandes, debajo ponia dos trozos para que no en

trata la humedad, pero primero la asoleaba 6 dfas, al madurar -

la guardaba en canastas, se almacenaba la criolla en los canas-

tos un mes, al salir la punta se sembraba, porque se quiebra la
punta". 8/

Don Regino Robles manifiesta que a su padre lo hacia en tro-

je: "Construfa un cajfin grande, tal vez de un metro cuadrado, -

todos tenfan esas trojes, pero el brote salfa muy largo y se po

drfa mucho. Ahora tenemos otra vez cajas pero de un quintal". 9/

Estas tres variantes nos indican que se empleaban materiales

que se tenian al alcance, porque no se conocla otra tficnica pa

ra almacenar semilla de papa, ademgs, se tenfa desconocimiento

de cufiles son las condiciones 6ptimas para almacenarla y lo mds
interesante es que afin hoy de las tres formas todavfa algunos em_

plean las redes y la troje de madera. Previo a guardar la semi -

11a la asolean,otra caracterfstica es que en redes o en canastos

se guardan en el interior de la casa y en la oscuridad. La raz6n
es porque brota rgpido.

Otra de las prficticas que se conserva con algunas variantes
es la que consiste en regar la semilla en el suelo, algunos la

ponen directamente en el piso, otros ponen un poco de pajfin, pi

no o tablas; a veces son habitaciones pequefias y oscuras; el to

cho puede ser de papin o lgmina; cuando los habitaciones son -

Inds amplias tambifin sirven de dormitorio.

Don Fernando Robles nos dice: "Antes guardabamos en el suelo

y con pajfin, en un rincOn de la cocina, pero crecia mucho el re
toflo. Mi mujer tenfa este afio en la cocina un poquito, pero se
arruin6". 10/
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La nuera de don Obisto Vasquez al referirse a la forma c6mo

almacena la semilla su suegro nos indic6: "guarda semilla rega
da en el suelo, directamente, o sobre paja, el retoflo es a ve-

ces blanco, a veces rojo; el blanco es delgado. El cuarto tie-
ne techo de tejalita y ahi mismo duerme el". 11/

Es curioso ademas seflalar que Don Timoteo Juarez a pesar de

que construy6 una bodega rOstica con tecnicas de ICTA, la aban

don6 y volvi6 a regar su semilla en el suelo, como nos lo mani
fiesta un hijo suyo: "fracas6 la bodega rdstica por las hela -

das tan grandes. Ahora mf papa riega in semilla en el suelo, -
obtiene un brote de dos pulgadas, blanco y delgado, creemos -
que es buena". 12/

Andres Vasquez Perez inform6: "guardo la semilla regada en

el suelo encima de costales, porque tengo un cuarto grande y -

no tengo tapanco". 13/

Don Justo Fuentes Perez guarda su semilla regada en un cuar

tito, pone primero paj6n en el suelo, para que no suba la hume

dad, despues un nylon y encima la semilla, no asolea la papa

porque se quema y no la deja en el patio porque le cae in hela
da". 14/

Y existe un sexto agricultor en in aldea El Eden de Palesti

na que tambien riega su semilla en el suelo, en un cuartito -

donde ademas guarda sus herramientas.

La razen de transcribir estos testimonios tiene por fin de
demostrar que alin se siguen empleando procedimientos tradicio-

nales para almacenar la semilla de papa, êsto responde a que -

no pueden invertir en materiales para construir una bodega Inas
adecuada. Este problema se detecti5 en toda el area
de estudio. La forma mds generalizada de almacenamiento de se-

milla de papa es en costales, en cajas y regada en el tapanco
de la casa.

Segan los datos que arroja nuestra encuesta, sobre la forma
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de almacenamiento de semilla de papa en los Departamentos estu-

diados tenemos que de 1I9 agricultores entrevistados, 60 utilizan

6nicamente el método traditional, lo que representa un 51.304% -
de la totalidad de papicultores.

Pero los agricultores con menos recursos econ6micos tienen -

que comprar la semilla ya sea porque se ven obligados a vender -

toda su producci6n de papa, por lo que no almacenan, o porque no

les alcanza la que han reservado. Es por esta raz6n por la que -

no venden semilla, apartando 6nicamente la que les servirl para
su uso.

3.3 LA SEMILLA DE PAPA Y SU IMPORTANCIA COMO INSUMO:

A nivel productivo, los agricultores afrontan el problema de

no utilizar semilla de papa con caracteristicas adecuadas en to

do sentido, es decir, no producen una semilla de calidad pars to

grar asf rendimientos que realmente se traduzcan en productivi-

dad del cultivo. En base a lo observado en la Regi6n 1.1 y 1.2,

se estableci6 que la semilla utilizada por los agricultores pre

senta los siguientes problemas:

a) No tiene un proceso de selecci6n adecuado

b) No es manejada en almacenes adecuados
c) Se tiene problemas fitosanitarios

d) Problemas de transporte

e) No poseen los medios para comprar semilla de buena cali-

dad

Todo ello contribuye a que los agricultores hagan uso de se-

milla de mala calidad, agusanada, baja en peso y tamano y, ca-
si nunca se utiliza semilla certificada o mejorada, porque son
pocos los que la producen.

3.3.1 Fuentes de Semilla de Papa:

Actualmente existen cinco fuentes primarias de semilla de pa
pa en el pals:
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- Programa de Investigaciones del ICTA (Fundacien o Basica)

- Programa de Semilla ICTA (Registrada)

- Semilleristas Privados (Certificada)

- Semilla mejorada no certificada

- Papa de censumo utilizada como semilla

Las dos primeras forman parte de programas de investigacien

de ICTA, en el Departamento de Quetzaltenango. Una parte de -

ellas es transferida a pequeflos agricultores que participan en
dichos programas.

La semilla privada registrada, pasa a productores privados,

quienes la compran. Existieron cinco semilleristas en 1984, to-

dos en la zona de Quetzaltenango.

La produccien de semilla certificada se destina en su mayo -

rfa para los mercados de Centro America. Casi no existe demanda

interna de semilla certificada.

La semilla mejorada no certificada, es aquella semilla que -

sin cumplir las normas fitosanitarias para considerarse certifi

cada, ni estar sujeta a un control para el efecto, reune cier-

tas condiciones de mejor manejo, que le permiten tener mejor ca

lidad que la papa de consumo utilizada como semilla.

Como resultado del trabajo de investigacien de ICTA-PRECODEPA

y de extension con la Direccien de Servicios Agrtcolas DIGESA,

se estima que a la fecha existen alrededor de 300 productores -

de es t a semillaque en 1984 manejaron un volumen de unas 200 to-
neladas métricas.E1 mayor pocentaje fue de la variedad Loman. 15/

El centro productor de semilla Ines importante es el Munici -

pio de Concepcion Chiquirichapa, en el departamento de Quetzal-

tenango; Concepcion y sus alrededores producen papa casi todo -

el ado. Hay tres epocas de siembra que lo permiten: febrero- -

abril con humedad residual; junio-agosto bajo lluvias y octubre-

noviembre nuevamente con humedad residual. Los agricultores de



116

la zona escalonan sus siembras de papa con el propOsito de to -

ner oferta al mayor tiempo posible.

Las zonas productoras de altitud media de San Marcos y Hue -

huetenango, se abastecen de ConcepciOn a finales o principios -

de afto para sembrar bajo lluvia, lo mismo sucede con agriculto-

res de Palestina de los Altos en Quetzaltenango.

El resto de la semilla no clasificada, anteriormente, es pa-

pa de consumo. Esta se produce con prop6sitos mayormente de ven

to y se clasifica generalmente, seg6n su tamafio de lra.,2da., y

3ra.Se vende toda la que sea posible, y como se mencion6 antes,

casi todas las zonas necesitan comprar semilla alio con afio. Con

cepciOn se autoabastece de semilla y se utiliza la que no se -

puede vender.

La semilla usada es la que generalmente se encuentra en con-

diciones poco favorables por estar muchas veces agusanada, con

taminada por virus o de poco peso y tamafio. Aunque algunos agri

cultores de ConcepciOn han aprendido a seleccionar su semilla.

Si el agricultor compra o adquiere la semilla de otro pro -

ductor selecciona la de menor precio, la que generalmente es de

menor calidad.

3.4 ORIGEN DEL PRINCIPIO DEL ALMACENAMIENTO RUSTICO DE SEMILLA

DE PAPA INTRODUCIDO POR ICTA-PRECODEPA:

En 1978, el Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricola, ICTA,

entr6 a formar parte del programa Regional Cooperativo de papa,

PRECODEPA, asumiendo la responsabilidad de conducir investiga -

ciones en dos campos principales: producciOn de semilla de papa

y almacenamiento de papa destinada al consumo y para semilla.

En el curso de las investigaciones realizadas, se ha combing

do un sistema de selecci6n masal* con agricultores semilleris -

* SelecciOn Masal: consiste en seleccionar semilla de una mis-
ma variedad dentro de un grupo grande de tuberculo de una -
misma familia.
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tas y el use de luz indirecta en bodegas rfisticas, con ventila-

ci6n natural, que han hecho factible, la produccift de semilla

de papa de buena calidad, con 35 6 40% de aumento en el rendi -

miento. 16/

Pero ya en 1977, se habfan tenido experiencias que determina

ron que las condiciones adecuadas de ambiente para la conserva-

ciOn de semilla de papa es con temperaturas de 8°C hasta 18 °C -

con minimas de 0 °C. 17/

Experiencias en diferentes lugares del altiplano de Guatema-

la, indican que las condiciones de luminosidad y ventilaci6n am

biental son eficientes•cuando se aprovechan para lograr la con-

servaciOn del tubérculo en las bodegas rfisticas, obteni6ndose -

papacon buena brotaci6n, cuyos brotes se caracterizan por ser -

pequefios y robustos. 18/ /

La exposici6n directa de los tubêrculos a la irradiaci6n so-

lar produce quemaduras en la piel de las papas causando pudri -

ciones secas. 19/

Las caracterfsticas fisiol6gicas entre variedades de semilla

varia en el tiempo de dormancia, puede ser de 2.5 a 3 meses, pe

rfodo en el cual inicia su brotaci6n. 20/

Despues de la cosecha, el tub6rculo entra en un perfodo de -

receso normal que se llama dormancia y varia dependiendo de la

variedad y edad fisiol6gica de la papa, en este period° los tu-

b6rculos no brotan, aunque est6n en un medio adecuado para ese

proceso. Las temperaturas bajas prolongan el tiempo de reposo,

pero, temperaturas altas por 3 6 4 semanas pueden interrumpir -
lo. 21/

La liberaci6n de energfa de los alimentos durante la respira
ci6n, disminuye la posibilidad de conserver los productos vege-
tales, ademfis de reducir su peso. La disminuci6n de la respire-

ci6n es una tecnica de almacenamiento para conservarios.
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que obtuvimos del trabajo etnogrdfico tenemos que un 50% de los

agricultores que poseen bodegas rdsticas seRalan haber aprendi-

do a construirlas por influencia de una instituci6n.

CUADRO No. 4

FORMA COMO APRENDIO EL AGRICULTOR A CONSTRUIR SU BODEGA

Agricultores %

Aprendi6 a hacer su bodega con
una instituciOn 59 49.58
Copi6 a un vecino 12 10.09
La hizo solo 6 5.04
Le enseflO su padre o un familiar 6 5.04
Le ensen6 su vecino y una insti-
tucift 2 1.68
No tiene 34 28.57
TOTAL 119 100.00

FUENTE: InvestigaciOn de Campo, 1985.

Los campesinos pobres indicaron que por falta de tapanco y es

pacio adentro de las casas construyen una bodega. Tambidn estdn

los que construyen una bodega afuera de la casa, aunque no todos

Ilenan las condiciones id6neas para lograr un buen rendimiento.

Los campesinos ricos son los que producen mayores cantidades

de semilla y son capaces de guardar gran cantidad, tanto para au

toconsumo, como para comercializar, estos pueden contratar mano

de obra para movilizar la semilla de un lugar a otro al momento

de asolearla y luego trasladarla al local donde va a permanecer

almacenada, incluso esa mano de obra es empleada para la cons -

trucci6n de las bodegas o tapexcos.

En el siguiente cuadro exponemos el porcentaje de los infor -

mantes que venden su semilla y cudndo la vende.
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tas y el use de luz indirecta en bodegas rdsticas, con ventila-

ci6n natural, que han hecho factible, la producciOn de semilla

de papa de buena calidad, con 35 6 40% de aumento en el rendi -

miento. 16/

Pero ya en 1977, se habfan tenido experiencias que determine

ron que las condiciones adecuadas de ambiente para la conserva-

ci6n de semilla de papa es con temperaturas de 8
°
C hasta 18

°
C -

con minimas de 0
°
C. 17/

Experiencias en diferentes lugares del altiplano de Guatema-

la, indican que las condiciones de luminosidad y ventilaci6n am

biental son eficientes •cuando se aprovechan para lograr la con-

servaci6n del tub6rculo en las bodegas rdsticas, obteniendose -

papacon buena brotaci6n, cuyos brotes se caracterizan por ser -

pequeEos y robustos. 18/ /

La exposici6n directa de los tuberculos a la irradiaci6n so-

lar produce quemaduras en la piel de las papas causando pudri -

ciones secas. 19/

Las caracteristicas fisioldgicas entre variedades de semilla

varfa en el tiempo de dormancia, puede ser de 2.5 a 3 meses, pe

rfodo en el cual inicia su brotaci6n. 20/

Despues de la cosecha, el tuberculo entra en un period° de -

receso normal que se llama dormancia y varfa dependiendo de la

variedad y edad fisiol6gica de la papa, en este periodo los tu-

b6rculos no brotan, aunque est6n en un medio adecuado para ese

proceso. Las temperatures bajas prolongan el tiempo de reposo,

pero, temperaturas altas por 3 6 4 semanas pueden interrumpir -
lo. 21/

La liberaci6n de energla de los alimentos durante la respira

ci6n, disminuye la posibilidad de conservar los productos vege-

tales, ademAs de reducir su peso. La disminucift de la respira-

ci6n es una tecnica de almacenamiento para conservarlos.
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Las papas solo pueden ser conservadas con pocas mermas du -

rante un largo perfodo de almacenamiento, si se encuentran en

un ambiente propio. Cuando la semilla es almacenada en con-

diciones desfavorables, se producen perdidas por: pudricien, -

germinacien, respiracien y deterioro causando por el frfo. 22/

ICTA inici6 un estudio de las condiciones agricolas de algu

nos agricultores para transferirles el principio de almacena -

miento de semilla de papa, se les capacita para que aprendan -

el manejo post-cosecha de la papa y el manejo de almacenamien-

to rastico en el que se trata de utilizar principalmente los -

recursos disponibles de cada region. Tambien se seleccione a -

algunos agricultores en los departamentos de San Marcos, Quet-

zaltenango, Huehuetenango, Sololk y Totonicapin, a quienes se

les construyeron bodegas rasticas para almacenamiento de semi-

lla de papa, estas funcionan en"forma experimental. 23/

Las bodegas instaladas presentan diferentes caracterfsticas

de acuerdo al material utilizado, asi como su capacidad volu -

metrica de almacenamiento.

3.4.1 Tipos de bodegas rCsticas de papa destinada a semilla:

Se crearon diferentes disetios de bodegas rasticas para alma

cenamiento de semilla de papa. La capacidad de estas bodegas -

va desde una a 20 toneladas metricas (22 a 440 quintales) y en
su construccien se pueden emplear materiales variados que los

agricultores tengan a su disposicien, estos pueden ser:

MATERIALES:

Duralita, cemento, madera pajen y madera aserrada
pajón y madera rolliza teja y madera rolliza
teja de barro y madera aserrada

A modo de ejemplo se presentan los materiales necesarios pa-

ra una bodega rastica con techo de pajen, con capacidad de 3.5

toneladas metricas (77 quintales), seguidamente el monto total
de la misma.
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CUADRO No. 3

No. DE
UNIDADES CLASE DIMENSIONES

20 Postes de madera rdstica 10 cms. de digmetro x 2m. de
largo, para parales externos

10 postes de madera rdstica 10 cms. de digmetro x 2 m. de
largo, parales internos

3 postes de madera rdstica 13 cm. de digmetro x 3,50 m.
de largo para parales del cen
tro

10 postes de madera rdstica 10 cms. de digmetro x 2.75m.
de largo, parales internos de
las bandejas

3 postes de madera rdstica 10 cms. de digmetro x 5 m. de
largo, travesaflos horizonta -
les de techo

800 varillas de madera 3.5 cms de digmetro x 2 m. -
de largo, para enretejado de
techo, colocados en forma ho-
rizontal, sostendrgn el pajdn

600 varillas de madera 3 cms. de dilmetro x 2.25 m.
de largo, para tarimas o ban-
dejas

135 manojos de paj6n para el
techo

1 rollo de pita plgstica pa
ra amarrar varillas de to
cho y tarimas o bandejas

2 litros de preservante de
madera

8 libras de clavo de 3"

10 libras de alambres deama-
rre, para sujetar travesa
dos del techo

5 libras de clavo de 4" pa-
ra sujetar travesados del
techo

15 metros de plgstico blanco
o transparente para prote
ger las paredes.

NOTA: Los postes deben it enterrados SO cms. y puede usarse
cualquier material que estg disponible. 24/

FUENTE: ICTA, 1983
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COSTOS APROXIMADOS

Materiales Q. 375.00

Mano de obra 90.00

Total Q. 465.00

3.5 CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA ALMA-

CENADA EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL GUATEMALTECO:

Aunque muchos productores saben cudles son las ventajas que

ofrece la utilizacidn de bodegas rdsticas con luz difusa, por -

falta de capital no pueden construirlas y en otros casos porque

producen en cantidades poco considerables. Se construyen cuando

se desea que la semilla brote ma's lentamente y en mayores canti

dades. Si por el contrario se desea que retode ma's rdpidamente

las guardan en costales, algunos les abren agujeros a éstos, lo

que permite un poco de ventilacidn, de esa forma disminuye la -

putrefaccidn. Los que no abren esos agujeros pierden mayor can-
tidad de semilla. .

Muchos agricultores asolean la semilla de papa, variando, de

dos Bias a dos semanas hasta que se pone de color verde, la rie

gan en el suelo directamente bajo el sol y otros acostumbran en

costalarla. Un informante indic6 que en dpocas de verano la ti-

ra al suelo y a medio dia la moja para que el calor haga que -

brote mds velozmente. Un segundo informante dijo que despuds de

regada la cubre durante este tiempo con pajdn, para que conser-

ve rads el calor, pero, tratando de no quemarla con el sol. Des-

puês de este periodo si la casa tiene tapanco suben la semilla

al mismo y la expanden en 61.

Los tapancos varlan segfin como est6 construida la casa, algu

nos tienen techo de pajdn, otros de ldmina, de tejalita o de ba

rro. Los que tienen un poco de conocimiento de luz difusa ponen

uno o dos pares de ldmina transparente, otros tienen ventanas -
laterales; las que se abren para que pueda ventilarse, una va -

riante ma's consiste en regar paja sabre las tablas y otros sim-

plemente la dejan amontonada en 61.
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Un 84.031 de los entrevistados dijeron que ponen insecticida

evitar gusanos o palomillas.en polvo para

En época de verano al empezar a salir la yema de la semilla
se baja del tapanco, pues el exceso de calor la quema y se co-

locan en cajas hasta el momento de la siembra.

En algunas comunidades por lo dificil del transporte, por -
ejemplo, Palestina de los Altos Quetzaltenango, prefieren guar
dar la semilla en cajas hasta el momenta de la siembra pues en

ella es donde se transporta mgs fgcilmente.

3.5.1 Construccift del Almacan:

La construccift de las bodegas difiere segUn la capacidad -
econOmica del agricultor, pero astos han implementado varian - i

tes de los modelos introducidos por ICTA-PRECODEPA, puesto que
el costo es muy elevado; es asi como han buscado materiales --
que esten a su alcance y de fad]. obtencift. Existen desde los

que pueden emplear tablones que cuestan Q.24.00 la docena  -
(1985) y lamina de zink de Q.1.50/p. por tener facilidades para

conseguir materiales ya sea comprados en la localidad o en la
cabecera municipal. Hay agricultores que utilizan bent:id obteni

do de Coatepeque, y por Ultimo estgn los que emplean caritas -
de cerco o como ellos les llaman "costilla", lepa de la corte-
za de grboles y otros usan rajas de madera.

Se verificb que es muy poco el pajft que se emplea pues es
muy escaso porque ya no se siembra, excepto en las montaftas de

Monrroviay Palestina, del departamento de Quetzaltenango, y en
Villa Alicia, aldea de Todos Santos. En San Martin Sacatepa -
quez se consigue solamente en ciertas 6pocas del alio a Q.0.75

(1985) el manojo. Aunque algunos agricultores han sido visita-
dos por ICTA o por DIGESA y conocen la forma de bodega rdstica,
el 51 ha manifestado que construyen su tapexco solos sin ningu
na orientaciUn tknica, esto se debe a que han imitado la for-
ma de almacenar de algUn vecino o pariente. Sera) la muestra
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que obtuvimos del trabajo etnogrgfico tenemos que un 50% de los

agricultores que poseen bodegas rfisticas seftalan haber aprendi-

do a construirlas por influencia de una institucign.

CUADRO No. 4

FORMA COMO APRENDIO EL AGRICULTOR A CONSTRUIR SU BODEGA

Agricultores %

Aprendig a hacer su bodega con
una instituci6n 59 49.58

Copi6 a un vecino 12 10.09

La hizo solo 6 5.04

Le ensefig su padre o un familiar 6 5.04

Le ensefig su vecino y una insti-
tucign 2 1.68
No tiene 34 28.57

TOTAL 119 100.00

FUENTE: Investigacign de Campo, 1985.

Los campesinos pobres indicaron que por falta de tapanco y es

pacio adentro de las casas construyen una bodega. Tambign estgn

los que construyen una bodega afuera de la casa, aunque no todos

Ilenan las condiciones id6neas para lograr un buen rendimiento.

Los campesinos ricos son los que producen mayores cantidades

de semilla y son capaces de guardar gran cantidad, tanto para au

toconsumo, comp para comercializar, gstos pueden contratar mano

de obra para movilizar la semilla de un lugar a otro al momento

de asolearla y luego trasladarla al local donde va a permanecer

almacenada, incluso esa mano de obra es empleada para la cons -

trucci6n de las bodegas o tapexcos.

En el siguiente cuadro exponemos el porcentaje de los infor -

mantes que venden su semilla y culndo la vende.
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CUADRO No. 5

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE VENDEN SU SEMILLA

Agricultores %

Vende semilla siempre 34 28.57

Vende semilla por necesidad 24 20.16

Cuando sobra 22 18.48

Al sobrar y por necesidad 13 10.92

No vende 26 21.84

TOTAL 119 99.97

FUENTE: Investigacien de Campo, 1985.

Los tapexcos se fabrican colocando cuatro parales verticales
sembrados en la tierra. En la parte de arriba se ponen vigas -

transversales, encima de ellas se pone pajOn para formar el te-
cho. En los parales se amarran reglas a modo de formar un basti

dor, en donde se coloca la calla rolliza o palitos a modo de for
mar una especie de camilla a este le llaman tapexco. El agricul
for puede construir tantas camillas como quintales de semilla -

quiera almacenar.

Estas bodegas deben construirse afuera de la casa, en donde

reciban suficiente ventilaci6n y que mantenga luz difusa. Si -
hay mucho sol se debe colocar un nylon blanco, para evitar los

rayos directos, pero procurando que no se pierda la ventilaci6n
y cuando hay demasiado frfo protege la semilla de las heladas.

Sin embargo no todos construyen su bodega afuera de la casa,
o en forma totalmente aislada. En nuestro recorrido encontramos

tres formas diferentes en cuanto a ubicaci6n:
1. Los que construyen los tapexcos adentro de la misma casa

de habitaciOn.

2. Los que construyen sus tapexcos pero adentro de otra ha-
bitaci6n

3. Los que los adjuntan a una de las paredes laterales del

exterior de la casa, en donde no gastan en materiales pa
ra el techo ya que aprovechan el techo de la misma casa.

r 
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El problema que representan las dos primeras formas es que -

no tienen suficiente ventilacift y la oscuridad no es recomenda

b le.

En el primer caso, ademAs hay que agregar que se le pone in

secticida a la semilla lo que conlleva peligro para toda la fa-
milia.

En cuanto a la razOn por la cual algunos cons truyen el tapex

co en el interior de una habitacift nos manifestaron que:

1. Porque no cuentan con el espacio suficiente para elabo -

rarlo afuera.

2. Porque prefieren que la yema brote aceleradamente y con

el frfo este proceso es lento.

3. Hay mayor seguridad y control, pues han tenido problemas

por 6sto con los robos.

4. No han tenido tiempo ni capital para fabricarlas afuera

de la casa.

Queremos tambift mencionar a todos aquellos agricultores que

debido a que no cuentan con espacio ffsico suficiente arman y de

sarman sus bodegas, segdn tengan o no semilla. La justificaciSn

que dieron fue que cuando no tienen semilla almacenada, usan ese

mismo espacio para poner animales domésticos, guardar brosa u -

abono orgAnico, herramientas, u otros materiales.

Esto provoca la duplicidad de tiempo y trabajo, pero mientras

no puedan resolver su situaciOn en cuanto a tierras, no pueden -

darse el lujo de desperdiciar el espacio, ni pueden construir -

una bodega permanente.

3.6 FORMA DE TRABAJO: DOMESTICO 0 FAMILIAR:

Debido a que la produccien de papa y semilla de papa es una -
fuente de autoabastecimiento de la regift Mam estudiada, y de in

greso econ6mico, especialmente en Concepcift Chiquirichapa, y en

Todos Santos Cuchumatan, le dedican mayor atencidn y tiempo a es

to cultivo y a la producciOn y cuidado de la semilla.
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La produccifin de semilla es fundamental porque significa la

prevencien del alimento de la familia, la continuidad en el si

guiente ciclo agricola e incluso del siguiente aim y como con-

secuencia la prolongacien del grupo y, si es para la yenta re-

presenta una entrada monetaria que debe de asegurarse.

Para analizar las actividades que representa el almacena -

miento de semilla de papa, dividiremos el proceso de trabajo -

en dos niveles: primero lo que seria el trabajo que represen-

ta mayor esfuerzo, tiempo y dinero y por lo tanto son aquellas

actividades a las que el grupo les dedica mayor atencien y se-

gundo lo que seria el trabajo secundario, en el que se reali -

zan tareas complementarias que no representan mucha mano de -

obra y poco tiempo.

3.6.1 El Trabajo Primario:

Lo que hemos dado en llamar trabajo primario es el que se -

realiza desde antes de la cosecha de papa; es decir, la cons -

truccien del almacen propiamente dicho, o si se tiene una bode

ga permanente se limpia y se arregla lo que este dafiado. Si se

va a utilizar el tapanco se limpia, si son cajas se cuentan, -

ordenan y reparan; lo mismo pasa con los costales.

Este trabajo generalmente lo realizan los varones y si el -

agricultor tiene posibilidades, paga un mozo o varios mozos pa

ra que le ayuden, de lo contrario lo realiza el mismo con la -

ayuda familiar. El siguiente momento empieza con la cosecha, -

pues luego de arrancar, (cosechar) la papa se va escogiendo -
cull sera la papa de primera, de segunda y tercera y el des-he
cho. Los semilleristas y los que han tenido cierta orientacien

tecnica en cuanto a los metodos de almacenamiento, separa la de

tercera para semilla (el tamano ideal debe ser el de un huevo
de ave de patio). Los que no comercializan la semilla y los que
no han sido capacitados guardan la dafiada y la de menor calidad
(para semilla).



126

Aquf el trabajo se divide de la siguiente manera: un primer

grupo pasa con sus canastos recogiendo la papa de primera, le

sigue otro grupo recogiendo con sus canastos la de segunda. A

continuacidn pasa un tercer grupo con sus canastos recogiendo

la de tercera y finalmente los que recogen el "mulco" o deshe

cho que sirve para alimentar a los cerdos (aunque no sea em -

pleado se recoge).

Una segunda seleccitin o revision de la semilla se realiza

en el patio de la casa, o en una habitacidn. Se riega la papa
en el suelo y se va revisando cada una. Se utilizan canastos -

para it dividiêndola y por Oltimo se mete la semilla en costa-
les.

En ese memento tambidn se apartan las mej ores papas y las

que por su forma son diferentes a la mayorla, 6stas se colocan

en el altar familiar, junto a los santos.

Esta tarea siempre se realiza en familia, para garantizar -

la calidad de la semilla y en raras ocasiones ese trabajo lo -

efectga un mozo de confianza porque la calidad de la misma de-

pende del 6xito del siguiente ciclo agricola.

Un 72.26% de agricultores asolean su semilla. Este proceso

se empieza el dia siguiente de ser cosechada. El cual puede du

rar de dos a 15 dias, dependiendo del agricultor, con elle se

busca la aceleracidn de la brotaci6n del retail°.

Este trabajo lo puede realizar un mozo, var6n o mujer, si -

se tiene capacidad para pagar; o bien lo realiza la familia, -
nigos y mujeres.

La forma de asolear la semilla tambidn varla, segGn las ex-

periencias que tengan los agricultores y los resultados obteni
dos.

Estan los que riegan la semilla en el suelo del patio de la

casa, y la dejan asi los dias requeridos, en la noche la cubren
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con nylon para protegerla de la lluvia.

Tenemos algunos de los productores visitados y que siguen el

sistema anterior, ademis a medio die le riegan encima un poco -
de agua para acelerar alin lugs la brotacibn, por el cambio brus

co de temperature y la evaporacibn del agua.

Otros puneu vino u pajen en el suelo, luego la sehlilla y en-
cima nuevamente la cubren con pino y nylon. La diferencia es -

que con este metodo se evita que la dermis (piel) de la semilla
se queme y evita pêrdidas por pudricibn.

Finalmente estAn los que asolean la semilla encostalada, As-
tos procuran colocarla temprano, en la maftana, en fila los -
costales, permanecen en el patio hasta aproximadamente las 4:00
p.m. y a esa hora movilizan los costales a un lugar cubierto. -

Los que tienen más posibilidades pagan a uno o dos mozos para -
que realicen esta tarea los dies destinados para ello.

El siguiente paso es colocar la semilla en el lugar destina-
do para que permanezca almacenada, pudiendo ser en cajas, costa

les, el tapanco o la bodega restica; on cualquiera que sea el -
lugar escogido, previamente a la colocacibn de la semilla se ha
desinfectado con un veneno qufmico para evitar palomillas, gusa
nos e incluso ratas. A continuacibn se coloca la semilla selec-
cionada y se vuelve a encima de ella, otro deponer poco veneno.

En el traslado de la semilla ayuda la familia, pero en la -
desinfeccibn solamente el agricultor por el peligro iue repre -
senta el manejo del veneno.

Seftalaremos que los que no tienen orientacibn tbcnica colo -.
can grandes cantidades de papa amontonada y los tecnificados or
denan la semilla en capas delgadas para procurar una mejor res-
piracibn. Ventilacibn y luz indirecta. Con este proceso termi -
nan las tareas del primer nivel.
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3.6.2 Trabajo Secundario:

Estas son las actividades complementarias pues, al estar al

macenada la semilla no se necesita mucho trabajo. Este consis-

te solamente en revisar que en la bodega no hayan animales, gu
sanos, palomillas y otrosbichos. Ponen cada mes un poco de in-

secticida. Eliminan la semilla que se haya podrido pars evitar

pgrdidas mayores.

Un par de dias antes de sembrarla, sacan la semilla de la -
bodega y la colocan en canastos o en las cajas que servirdn pa

ra transportarla al terreno donde se sembrarg. Esta tarea tam-
bi6n es familiar.

Cuando hay guardada semilla grande, algunos acostumbran un

dia antes partir en dos la semilla para duplicar la cantidad -
de la misma. Esto sift° se hace si la papa es grande. Este mgto

do no es recomendable pues la semilla f5cilmente se dafta.

Si se tiene mozos ellos hacen este trabajo, si no el agri -
cultor con la familia. Con este proceso se finaliza el almace-

namiento y se inicia un nuevo ciclo agrfcola.

Debe mencionarse que de la bodega no debe salir la semilla

hasta que este lista para ser sembrada, pero cuando el papero
tiene grandes necesidades econ6micas, la vende por libra para
conseguir un poco de dinero; generalmente es la mujer la que -

vende con los vecinos o en la plaza del pueblo.

3.7 TRABAJO COLECTIVO 0 COMUNAL EN TORNO A LAS BODEGAS:

Como ya se sefia16,a tray& del trabajo coordinado por ICTA-
PRECODEPA y DIGESA se ha llevado a cabo la creacign y cons -

trucci6n de bodegas rUsticas de almacenamiento de semilla de pa

pa, en forma experimental, en distintas localidades productoras

de papa, lo que permitirfa en un momento determinado satisfacer
la demanda de semilla e introducir nuevas variedades de papa -
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ester' pigs adecuadas al suelo, y al clima, a la vez propiciarque
la produccign de semilla de papa para la comercializacign de la

misma.

Los tgcnicos de DIGESA han organizado grupos de agricultores
dirigidos por una gufa agricola (en Huehuetenango estos gufas -

son de la misma comunidad, al grupo tambign se ha incorporado -

el lider de la comunidad, estos generalmente son hombres mayo -

res y muy respetados dentro del grupo étnico). Generalmente es
en la casa de este lfder agricola donde se construye is bodega
y los asociados colaboran en su confeccign.

A continuacign nos referiremos a algunos casos a modo de ilus
trar y orientar nuestro anglisis.

En Chiantla por las mismas condiciones fisicas y sociales de
esta regign las relaciones intergtnicas permiten tener un con -
tacto directo, constante y fraternal con las comunidades y con

las poblaciones vecinas. Lo mismo sucede en toda el area Mam,
pero queremos resaltar esta zona por lo duro y dificil que es -
la sobrevivencia en ella.

En esa regign se construyeron bodegas en La Capellanfa, Agua
Alegre y La Haciendita, estas fueron comunales; en Sibilg tam -
Men se construyeron pero en forma particular, las que, han -
tenido Buenos resultados. Ahora bien, en las primeras tres no -

se ha tenido resultados satisfactorios y esti) responde, a nues
tro juicio,a los siguientes factores:

En el Rosario y Agua Alegre, se construy6 una bodega, pero -
por las mismas caracterfsticas de la regign, clima y altura, no

ha permitido tener una buena produccign de semilla, por lo que

apenas si logran obtener lo suficiente para volver a sembrar un
poquito a modo de no perder la variedad, ya que ni siquiera ob-
tienen producto para alimentarse.



130

En 1984 en esta bodega comunal solamente se logr6 obtener 4
quintales para repartir a 8 asociados, de esa misma tuvieron -
que dar un poco de semilla al Club 4 "S" de DIGESA de la aldea

La Haciendita. Esa fue la raz6n por la cual para 1985 ya no se
pudo trabajar en la misma forma. Los agricultores se llevaron

su semilla a sus casas y almacenaron nuevamente en el tapanco
o en cajas, por no tener un tapexco donde hacerlo. Sin embar -

go, el Sr. Filem6n, que es el que tiene en su casa la bodega -

da oportunidad a que almacenen su semilla los agricultores que
asi lo deseen. Pero como no lograron la semilla, la bodega

prlcticamente estl vacfa, para 1985 tuvieron que comprar la se
milla.

En La Haciendita se construy6 otra bodega comunal en 1984.
Los asociados fueron al monte a buscar la madera al terreno -
del lider, con ella armaron la bodega rdstica con 20 tramos; -
la semilla se las dio ICTA, tambien hubo p6rdida por heladas,
finicamente se lograron 3 quintales para 13 asociados. Esto pro

voc6 descontento y produjo desinterês de algunos lo hizo -que
que el grupo se desintegrara, cada uno se llev6 un poquito de
semilla a su casa y, como no tenfan materiales, ni capital pa-

ra fabricar un tapexco, volvieron a almacenarla en costales, -

cajas y tapanco, ya para 1985 esta bodega s6lo la utiliza el -
lider y sus hijos.

La bodega de la Capellania es de ICTA, por lo que los agri-
cultores no tienen acceso a ella, dnicamente la persona que -
presto el local para su construcci6n.

Otra de las bodegas instaladas con la orientaci6n de ICTA -
que han dejado abandonadas son las que se hicieron en Tejutla,

San Marcos. Los campesinos sefialan haber tenido problemas por

heladas. Pero a nuestro criterio en esta zona creemos que el -
problema ha sido diferente al caso de Chiantla, puesto que 6s-
tas bodegas no fueron comunales y el clima es menos severo que
ant
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El problema aqui ha radicado en el poco interds por atender

una bodega permanente porque se cultiva papa solamente una vez

al aflo, ya que tienen otros cultivos comerciales y,ademls,la -

tierra que poseen es minima. Estos,cuando no tienen semilla -
utilizan la bodega para poner animales, guardar abono o cual -
quier cosa. Ademds no ha habido el correcto manejo de la semi-

lla almacenada, por ejemplo, no han sido desinfectadas debida-

mente ni periddicamente, tampoco han empleado el nylon para
protegerla del sol o del frio, etc. Se ye nuevamente un confor
mismo ante los problemas "porque Dios manda el contratiempo".
Estos han vuelto a sus métodos tradicionales.

En el caso de San Pedro Sacatepdquez, se lograron Onicamen-

te dos bodegas que fueron construidas con ICTA. La de mayor ca
pacidad estd en casa de un agricultor que edemas trabaja como

tgcnico de DIGESA; 16gicamente el continuo con la bodega. El -

otro es un campesino que tiene terreno de donde puede obtener
material para arreglar su bodega, pero no tiene familia, Este

es un factor que influye grandemente pues sus compromisos eco-
ndmicos son menores. Los demis agricultores han abandonado las

bodegas regresando al rattail° tradicional.

En Concepcidn Chiquirichapa, San Martin Sacatepdquez y en -
menor medida Ostuncalco en Quetzaltenango, la situaci6n cam -
bia. Tenemos que en esta zona cada dia crece el ndmero de agri
cultores que construye su bodega, en Palestina y en Monrrovia
no sucede por el problema de comunicaci6n. Este crecimiento se
debe a que:

1. Hay mayor orientacidn y se da en forma contin6a y perma
nente, de parte de las instituciones.

2. El acceso a las localidades es mucho mgs fdcil por lo -
que hay mds comunicacidn.

3. Es una zona en la que el indice de paperos es mayor y -
produce para la yenta.
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4. Hay mgs atencift de parte de las instituciones que propor
cionan préstamos para financiamiento, pero que a la vez -
obligan al agricultor a participar en los programas agri-

colas de otras instituciones, en casocontrario no se le -

proporciona el prestamo.
5. Los materiales se pueden conseguir comprados en la locali

dad o en otra parte.
6. Al haber mayor produccign hay mds capital y mayor capaci-

dad de inversion.
7. El mercado del producto es mayor y hay mgs facilidades pa

ra la comercializacign.

En el caso de Palestina, solamente hay dos bodegas que estdn

siendo trabajadas en forma particular y con la ayuda de DIGESA;

han tenido buenos resultados porque los agricultOres tambien -

son guias agricolas de DIGESA. Una estg localizada en la aldea

Sinai, la que tambien ha recibido asesoria técnica de ICTA, y -

la otra estg en la aldea El Edgn.

Por ser lugs recientes dejamos para el final las bodegas rds-

ticas de Todos Santos Cuchumatgn en donde creemos que la labor
del guia agricola ha sido bastante efectiva para la aceptacigin

de las bodegas rdsticas Aqui se han construido dos bodegas co-
munales una en la cabecera municipal y otra en la aldea El Ran-
cho; estas fueron construidas con ayuda de DIGESA a finales de
1985, por lo tanto al momento de hacer nuestra visita no se ha-
bia tenido ningan resultado• Pero se observ6 el interes y el -

trabajo efectivo del grupo.La produccibn de bodegas en las al

deas Tres Cruces y Via Alicia, tambien estfin multiplicandose
en forma acelerada, aqui se construyeron en forma particular y

con la ayuda del guia agricola de Todos Santos que cubre toda -

la zona. Estas tienen poco tiempo, pero se puede pronosticar -
buenos resultados pues el clima es mAs benigno que en Chiantla,

y hay mucho inters de los agricultores.

Hay que aclarar tambi6n, que los agricultores tambien han ob

tenido prgstamos de BANDESA, por lo que han fabricado las bode-
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gas.

Como colof6n de este capftulo, queremos tambien patentizar -
que en todas las localidades los agricultores que han sido aten

didos por BANDESA, en cuanto a prfistamos para el cultivo de pa-
pa, tambien han sido obligados a participar en los programas de

DIGESA, para asegurar el buen rendimiento de las cosechas que -
se obtengan, y producto del capital invertido, con ello BANDESA

asegura que los pr6stamos y los intereses sean pagados, sin nin
gun contratiempo.

DIGESA, como no tiene un programa especffico de almacenamien
to de semilla de papa, refiere a algunos agricultores a ICTA, -

pot lo que todas las instituciones trabajan en forma conjunta.
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4. COMERCIALIZACION DE LA PAPA Y LA SEMILLA

DE PAPA

La productividad de la papa y la semilla, como ya hemos plan

teado, va dirigida en primer tOrmino para autoconsumo y repro -

ducci6n de la familia y en cuanto a la semilla especificamente,

para la reproducciOn de un nuevo ciclo agricola. No obstante, -

debemos mencionar que debido a problemas econ6micos todos,de --

una u otra forma,se ven obligados a vender aunque sea pocas Li-

bras de papa o semilla para ayudarse a solventar problemas eco-

n6micos. Aqui se cumple lo que Wolf seftala al hablar del tipo

de campesino que practica el cultivo intensivo en las altas mon

tafias de CentroamOrica, al advertir que: "Si bien parte de la

production se destina a cubrir las necesidades inmediatas de -

subsistencia, estos campesinos deben vender una pequefta parte -

de la cosecha obtenida para adquirir bienes producidos en otra

parte". 1/

Es decir que ninguno se escapa de la necesidad de vender aun

que sea en minima parte algfin producto cosechado para adquirir

otro producto, nosotros agregariamos que ademfis, para satisfa-

cer otro tipo de necesidades como pago de deudas, por enferme -

dad o cualquier otro problema. Sefialamos que nuestra muestra --

arroja un total de 20.16% de papicultores que indicaron que ven

dian su semilla solamente cuando tienen necesidades econ6micas,

por lo que el volumen del ingreso que recibe tambiOn es escaso

(del que es necesario descontar sus obligaciones).

En segundo têrmino la producciOn que estd destinada al merca

do, aqui se opera claramente la yenta de papa para alimentaciOn

y se advierte que de modo especial en los Ultimo& efts la yenta
de semilla. Sin embargo, debemos aclarar que en el caso de semi

lla, la mayorfa de agricultores dedicados al cultivo no utili -

zan semilla de papa certificada* o de buena calidad para la -

* Semilla certificada es aquella que cumple las normas fitosa-
nitarias y estin sujetas a control para el efecto.
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siembra, ya sea que provenga de su propia cosecha o la compre.

Este hecho, es consecuencia de la falta de conocimiento de las
caracteristicas que debe tener el insumo, asi como de pricti -

cas agron6micas y manejo postcosecha. Debido a estos factores
se obtiene un "rendigiento promedio de 5.7 TM/Ha., incrementin

dose de esta forma, los costos de produccift, aunado a lo ante
rior muchas veces el precio del producto se ve afectado en for

ma negative por el fenfteno de saturacifin del mercado y, por -
operaciones de canales de comercializacifin inadecuados". 2/ Es

to fenfteno se da especificamente en los meses de junio-julio,
cuando todos han cosechado papa y cuando todos tienen semilla
con brote. Hay que agregar ademls que otro problema es la ines
tabilidad de los precios, porque se fijan incluso en lugares -

muy lejanos a la localidad productora y muchas veces son los -
intermediarios los que lo ponen, al agricultor se les presen -

tan esos precios on el momento en que acude a los mercados, la

ccmunidad por tanto, no conoce los periodos de baja porque de-
penden del mercado, y debemos agregar que como su economia tie

ne ' todavia en esta epoca fuertes remanentes de la economia fa

miliar que no reciben pago por esa mano de obra.

Los precios de yenta de su cosecha no cubren el pago de esa
mano de obra familiar, es en ese momento cuando son obligados
a transferir un excedente, es decir, en el momento de poner en
circulacifin sus mercancias, pues, toda la produccifin campesina
esti subordinada al mercado capitalista en donde se da inter -

cambio desigual, en el cual, es de sefialar que el que mayores
beneficios obtiene en estas transacciones es el intermediario.

Terabit debemos recalcar que la produccifin de semilla de pa
pa para el mercado puede darse aunque las ticnicas de almacena

miento sean tradicionales, es por ello que el volumen de la cose
cha es poco. Pero, los productores que cuentan con mis capital,

se prestan a cambios en la produccifin porque pueden reorganizer
materialmente su aparato productivo para orientar su cosecha al
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mercado. Ahora bien, si no se cuenta con el capital necesario,
esas innovaciones se pueden adoptar cuando el agricultor hace

un prestamo o hipoteca su propiedad pare obtener capital.

Es notorio entonces, que al capital financiero, los interme
diarios y los acaparadores, les interesa el atraso en que se -
mantienen los pequefios y medianos productores, porque al mejo-

rar su aparato productivo, este incrementaria su capital con -
lo cual adquiririan medios de transporte asi el intermediario
quedaria relegado a un segundo piano.

Wolf al referirse a los beneficios que obtiene el compra-

dor y las ventajas que representa el no ser productor directo

dice: '...preservando sin cambios el aparato productivo el com

prador puede reducir el riesgo de tener su capital comprometi-
do en los medios de pooduccien de las tecnicas campesinas, si,

o cuando, la producciOn de este queda fuera del mercado. Los -
compradores del producto campesino negocian asi el incremento

de la productividad por hombre-111)ra para reducir los riesgos -
de inversion. Podemos decir que la marginalidad de la tierra y
la pobreza tecnolegica son, aqui, una funci6n de mercado espe
culativo. En caso de necesidad, el inversor simplemente reti -

ra el credito, mientras el campesino retorna a la producciOn -
de subsistencia por medio de su tecnologia tradicional". 3/

Segdn las estadisticas del ICTA, en cuanto a la producciOn
de semilla de papa y de acuerdo con las observaciones -

realizadas on los almacenes de semilla, asi como por lo visto

on los mercados de cada localidad estudiada, podemos decir que
el municipio que mayor cantidad de semilla produce es Concep-
ciOn Chiquklchapa, del departamento de Quetzaltenango, ya que
dittos papicultores han sido adiestrados en el manejo de semi -

11a, to que ha provocado que el conocimiento de tecnicas de al
cenamiento se vaya transformando, hecho que se demuestra con el
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siguiente cuadro que seftala cual es el porcentaje, poT localidad,

de los agricultores estudiados que utilizan bodegas rdsticas (ta-

pexcos) pars almacenar la semilla de papa.



CUADRO No. 6

PORCENTAJE DE LAS FORMAS DE ALMACENAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA POR LOCALIDAD EN

LAS SUB-REGIONES 1.1 Y 1.2 

No. de

Orden Municipio
TIPO DE ALMACEN

Utilizan
Tecnica

A

%

A

Combinan
Tec y -
Met Trad.

B

%

B

Tradi-
cional % No Alma_

cenan
TOTAL

Agricul
tores

%
A+8 A+B

1 Concepci6n
Chiquirichapa 11 9.24 3 14 2.52 11.76 12 10.84 0 0 26

2 Ostuncalco 6 5.04 3 9 2.52 7.56 21 17.64 0 0 30

3 Sn. Martin S. 6 5.04 1 7 0.84 5.88 4 3.36 0 0 11

4 Palestina 3 2.52 1 4 0.84 3.36 1 0.84 0 0 5

5 Tejutla 2 1.68 1 30 0.84 2.52 5 4.20 0 0 8

6 Sn. Pedro S. 1 0.84 1 2 0.84 1.68 2 1.68 0 0 4

7 Chiantla 8 6.72 2 10 1.68 8.40 9 7.56 1 0.84 20

8 Todos Santos C 9 7.56 0 9 0.00 2.56 6 5.04 0 0 15

46 38.64 12 58 10.28 48.72 60 50.42 1 0.84 119

5.75 1.5 7.5 0.125

FUENTE: Investigacien de Campo, 1985.
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Se observe que de los 119 agricultores entrevistados 46 uti-

lizan bodegas r6sticas para almacenar su semilla, es decir, del

38.641 cifras relativas, 11 agricultores son del municipio de -

Concepci6n Chiquirichapa o sea el 9.24%. En segundo lugar, est6
Todos Santos Cuchumat6n con 9 bodegas o sea el 7.56% y en tercer

lugar Chiantla con 8 bodegas, que significan el 6.72%. (Esta 61ti

ma sin embargo produce poca semilla por su clime).

Otra de las causas por las cuales Concepci6n produce mayor -
cantidad de semilla se debe a que los agricultores tienen mayor

cantidad de terreno cultivado pues se determin6 que no s6lo siem
bran en su localidad, sino que acuden a municipios vecinos. De
los 26 papicultores de Concepci6n 9 indicaron que siembran s610

en su localidad, es decir el 34.61% y 17 dijeron que siembran -

en otro municipio, es decir el 65.384. A pesar de que la produc

ci6n se obtenga en San Martin Sacatepequez o en Ostuncalco, el -
tub6rculo es llevado a Concepci6n para ser almacenado hasta que

sea utilizado como semilla o vendida a otro agricultor.

Una raz6n más para que Concepci6n sea el principal productor

de semilla se debe a que el tuberculo se selecciona de una forma
cuidadosa antes de ser almacenado, por lo que se logra obtener -

mayores cosechas, no s6lo para use del productor sino para ser -

comercializada; debe aclararse tambien que en Concepci6n casi se

ha abandonado por completo el cultivo de papa criolla.

Las localidades donde menos semilla se produce son las
zonas ids elevadas de Chiantla tales como: El Rosario, La Hacien
dita y Agua Alegre, todas del departamento de Huehuetenango; en
Monrrovia y Varsovia de Quetzaltenango y en Tejutla y San Pedro
Sacatep6quez de San Marcos.

Los que est6n en piano intermedios son: Todos Santos Cuchu -

matAn en Huehuetenango, San Martin Sacatepequez y Ostuncalco -
en Quetzaltenango.
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El nGmero de cosechas anuales de papa es determinante para la

obtencidn de semilla, si una localidad logra tres cosechas anus
les de papa, posiblemente puede obtener tres cosechas de semi-
11a, si es que no vende toda la papa para alimentación y alma-

cena un poco para semilla.

El mayor ndmero de agricultores que logran tres cosechas anua_

les de papa son de Quetzaltenango, seguido de Huehuetenango, -
mientras que los de San Marcos (el 50%) logra solamente dos. -
El siguiente cuadro muestra mejor los porcentajes de cosecha -
por departamento.

CUADRO No. 7

PORCENTAJE DE COSECHAS ANUALES DE PAPA POR DEPARTAMENTO

Departamento
Nemero de Cosechas Anuales

len. 2da. 3ra.
Produc
tores

% Produc
tores

8 Produc
tores

%

Quetzaltenan
go
San Marcos

Huehuetenan-
go

16

6

18

22.22

50.00

51.42

29

6

12

40.27

50.00

34.28

27

0

5

37.50

00.00

14.88

40 47 32
FUENTE: InvestigaciOn de Campo, 1985.

Se aprecia que los porcentajes de los que obtienen tres cose-

chas anuales son: Quetzaltenango el 37.508(de los papicultores ob -

tienen tres cosechas anuales,)en Huehuetenango 14.88%(y en San Mar-
cos ninguna.)

Se debe aclararque aunque el porcentaje de agricultores que -
utilize finicamente bodegas rdsticas es bajo y aunque solamente lo -
gren una o dos cosechas anuales de semilla de papa, eso no quiere -
decir que no conocen el principio de almacenamiento, puesto que en
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algunos casos combinan la técnica con los m6todos tradicionales*
y repetimos, en otros, el problema se debe al intenso frio, o -

bien no les gusts construir una bodega porque no tienen capital

para construir una y su producci6n es tan poca que no lo ameri-

ta.

- -Eremsta-regi6n - la - prodncti6n te stint/la 2000r9 pct ha-1th -

creciendo a partir de 1962, cuando el Ministerio de Agricultura

de Guatemala prohibi6 la importaci6n de semilla de papa, para
prevenir la introducci6n del nematodo dorado, por lo que en -

1978 los productores de papa juntamente con ICTA-PRECODEPA, em-
pezaron a producirla en forma intensiva, para poder satisfacer

la necesidad de semilla y la demanda de la misma en todo el  -

pais. Se introdujeron nuevas variedades y se intensific6 la uti

lizaci6n de insecticidas, herbicidas, abonos quimicos, etc.

4.1 QUETZALTENANGO:

Concepci6n Chiquirichapa, por ser un municipio de fficil acce

so y que posee tierras arenosas propias para ese cultivo, dupli
c6 su producci6n, a partir de entonces los paperos empezaron a

preocuparse por mejorar la calidad de la semilla, y a la confec
ci6n de mejores bodegas para almacenamiento, con el afIn de dar

le a la semilla una funci6n puramente comercial. Pocos agricul-
tores han logrado enriquecerse y ahora cuentan con una empresa

productora de semilla ]es llamamos empresa pues cuentan con -
obreros agricolas asalariados, algunos de los cuales trabajan -
en forma permanente y otros en forma temporal.

Seg6n estudios llevados a cabo en Concepci6n por el EPS de -

Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el
EPS de Trabajo Social de la Universidad Rafael Landivar de Quet

zaltenango, para 1985, la producci6n de papa ascendi6 a 120.000
quintales en un area de 11,900 cuerdas de tierra, al mismo tiem

* Ver Cuadro No. 6, Notese la columna AB.
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po indican que ocup6 un lugar secundario la produccidn de ali-

mentos basicos para consumo, tales como frijol, haba y hortali -

zas. 4/

Este fendmeno también ha influfdo on el rendimiento de la pro-
duccidn de papa de otros lugares pues, actualmente Concepcidn pro

vee de semilla de papa a otros departamentos de Guatemala, a Hon-
duras y a El Salvador.

Como se indica en el Cuadro No.6 en esta localidad hasta di -
ciembre de 1985 en el 9 .24% de los agricultores posefan bodegas
rdsticas para almacenar semilla de papa. El 11.761 combinan los -
m6todos tradicionales con las bodegas rfisticas y un 10.84% sola -
mente emplea mdtodos tradicionales.

Si ademas se tomaaen cuenta los datos proporcionados por DIGE-
SA, se debe sumar a dstas,6 bodegas mds del canton Tupox; 2 del
canton Tzicol, 2 en El Aguacate y una en Tuichipech, que aumenta-
rfan a 11 bodegas mds, es decir, harlan un total de 22 bodegas en
Concepcidn Chiquirichapa.

En los meses de mayo a octubre existe en el mercado una gran -
concentraci6n de la produccidn en los centros de consumo, provo -

cando con ello una baja considerable en el precio del mismo hasta

volverse tan critico que no representa ninguna rentabilidad para

los pequefios productores. En esa dpoca el quintal de papa llega a
costar solo Q.5.00.

Sagan los agricultores para sembrar una cuerda de terreno nece
sitan de los siguientes insumos:

2 1/2 arroba de semilla, 1 arroba de semilla cuesta Q.12.50
2 arrobas de qufmico, cada arroba = Q.27.00

25 redes de brosa y abono organic° a Q.0.30 cada uno
Si no hay brosa y abono organic° se debe usar 2 arrobas mis
de qufmico
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GASTOS DE INSUMOS POR CUERDA

Semilla: 2 1/2 arroba x Q. 12.50 = Q. 31.25

Quimico: 2 arrobas x 27.00 = 54.00

Abono: 25 redes x 0.30 = 7.50

TOTAL Q. 92.75

Sin brosa ni abono orgtnico:

Semilla: 2 1/3 arroba x Q. 12.50 = Q. 31.25

Quimico: 4 arroba x 27.00 = 108.00

TOTAL Q.139.25

Si se supone que ha cosechado cinco quintales por cuerda los
que vende a Q.8.00 cada uno, resulta que habrâ obtenido Q.40.00
La diferencia en el primer caso sera. de Q.21.75, y on segundo -

Q.99.25.

En este cfilculo no se tomb en cuenta el pago de la fuerza de

trabajo ni el precio que se paga por el arrendamiento de la tie

rra.

En la comercializacibn de la papa intervienen varios operado
res comerciales adereas del productor, estos son: el intermedia-

rio local, intermediario camionero,mayorista del mercado "La -
Terminal", comisionistas, importador centroamericano, industrial

y minorista o detallista. No necesariamente el produc
to tiene que recorrer toda esta serie de transacciones, pero no
escapa a la intervencibn de muchos puntos de compra-venta antes
de llegar al consumidor final; ésta es una de las causas que pro
voca el alza en el precio del producto.
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CANAL DE COMERCIALIZACION ACTUAL EN EL

1
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Intermediario
Camionero

Comisionista

MERCADO INTERNO

Productor

4 - - - - - c
Intermediario

Local

t
Terminal

4..
Industria

Detallista

Importador
I Mayorista

i
Consumidor

Generalmente el comprador final se ha valido del intermedia -
rio para adquirir la papa y/o la semilla. El intermediario camio

nero llega a Concepci6n y va de casa en casa en busca del produc
to, lo compra ya sea a los acaparadores o a los intermediarios -

locales o Bien al propio productor. Los acaparadores no s6lo com
pran la semilla de los de Concepci6n sino que tambien acaparan -
la producida en San Martin Sacatepequez, que queda a 5 kildmetros
de distancia, la que compran a precios bajisimos, de tal forma -

que el intermediario camionero ya no llega hasta aquel municipio.

Ademas algunos acaparadores venden su propia semilla y la que ad
quieren en el mercado de la localidad o en casa de los producto-

res. Este intermediario camionero Neva el producto al mercado -
de la Terminal de Guatemala, a donde acuden los mayoristas y al-
gunos detallistas que luego revenden al consumidor final.

Sega los sondeos realizados se detectaron en orden jerdrqui

co,que los principales centros de trdnsito y consumo que compran
papa y semilla de papa en Concepci6n Chiquirichapa son:
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1. La Ciudad de Guatemala: compra para consumo interno y dis
tribuye a Chinautla, Palencia y -

MExico.

2. San Salvador: Para consumo interno y transito -

rio.

3. San Pedro Almolonga: Consumo interno, transitorio ha -
cia otros departamentos y cultivo.

4. Quetzaltenango: Consumo interno y transitorio pa-
ra otros departamentos de la repil

blica.

5. San Martin Sacatep6quez: Consumo interno.

6. Palencia: Consumo interno.

7. Soleil: Consumo interno.

8. San Marcos y San Pedro

Sacatepequez: Consumo interno.

Las primeras cuatro localidades se transforman asi en centros

de distribuci6n de semilla cosechada en Concepci6n, mientras que
los cuatro restantes la utilizan para su propio cultivo, Almolon

ga tambiên esta en este grupo.

El comisionista tambi€n va en busca de la producciOn muchas ve

hasta Concepcift de ahi la distribuye a la industria. El -ces y
importador generalmente hace su negociacift directamente con el

productor.

Siendo la actividad mans importante de las comunidades agrico -

las del material de estudio y considerandose como medio de sub -

sistencia, el cultivo y la produccift de papa y semilla; en ba -

se a las entrevistas y el trabajo etnografico se detectaron en
orden jerarquico, los principales centros de consumo en el mer -

cado, en donde podemos esquematizar de la siguiente manera:
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De esta forma tenemos:

1. Productores que venden su semilla cuando tienen necesidad

de dinero.

2. Los que producen semilla para vender.

3. Los que venden la semilla propia y ademes acaparan la de
los pequeflos productores locales y/o de San Martin Saca-

tepequez. Estos por lo general tienen en su casa una  -

tienda para Ilevar a cabo la transacci6n.

4. Los que producen papa para alimentacift pero que, com -

pran semilla nueva, la almacenan para que brote y despues

la venden.

S. Los que compran semilla con brote y la revenden.

Los del primer grupo venden por Libra su semilla, muchas ye -

ces son las mujeres las que comercializan en la plaza de la loca
lidad o en su casa, cuando salen a vender la semilla generalmen
to la colocan en canastos o en cajas porque es Inds fecil de -

transportarla y de esta forma se evita el romper la yema; o en

costales, aunque €sto es menos aconsejable.

Los intermediarios van de yenta en yenta, hasta completar la
cantidad que necesitan. • Muchas veces tienen que it a -

varias porque una sola no abastece las cantidades deseadas.

Ning6n papicultor sale a vender en camiones la semilla, pues

son los compradores los que llegan a Concepci6n. En los meses -
de cosecha llegan a Concepcift un promedio de 120 camiones para

comprar papa, con diferente destino. Con relacien a los que lle

gan a comprar semilla no se tiene ning6n dato.

Repetimos que entre los factores limitantes del cultivo de pa
pa se encuentra la comercializaci6n. Creemos las razones -que

por las que unos aims se siembra menos o mes que otros, no estanto

por la demanda y la oferta, sino por las limitaciones econ6
micas de los agricultores que se les obstaculiza comprar los mi

nimos insumos para lograr una buena cosecha, porque no pueden -
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competir con los productores ricos que cuentan con todas las -
ventajas, es decir que el mercado capitalists no les permite -

entrar en la misma forma que los grandes productores, ademis -
de los insumos °stall los gastos de transporte, mano de obra no

familiar, que es pagada incluso por los pequedos agricultores
en los dias que se intensifica el trabajo, pues muchas veces -

no alcanza el trabajo familiar, hayque agregar, edemas, el pa
go de arrendamiento del terreno donde se va a sembrar, que para

1985 la cuerda en Concepcion se pag6 de Q.25.00 a Q.30.00, de-
pendiendo del terreno; mss el arreglo anual que se debe hacer
a la bodega, la compra de insecticides, etc., en fin, el agri-
cultor tiene que desembolsar una suma mayor de la que recibe y
peor adn cuando tiene que pagar algdn abono o prestamo banca -

rio a BANDESA o a alguna cooperative, quiere decir que lo poco
que obtuvo de la yenta es transferido al usurero o al banco. -

Es por eso que el campesino es sometido tanto como productor -
como vendedor de sus mercancfas.

San Juan Ostuncalco, como asentamiento humano mayor y centro
de influencia principal del area de estudio, en Quetzaltenango )

abastece de productos de consumo diario, en viveres de consumo

popular y materia prima al resto de asentamientos del material

de estudio.

Concepci5n Chiquirichapa, los Duraznales y el canton Tuitzis

bil, dependen de San Juan Ostuncalco on aspectos de: gestift -
administrative, estructura vial y transporte, salud, disponibi
lidad de materia prima (artesanal y para construccift); y en -

comercio, manifestendose este Ultimo especialmente los dias de
plaza.

La estructura vfal de Concepcift Chiquiricha

pa es utilizada por medio de una carretera de terracerfa que -
recorre parte de la aldea los Duraznales, siendo esta el lugar

por donde extrae su producto (la papa).
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ConcepciOn Chiquirichapa, los Duraznales y el cant6n Tuitzis

bil, son zonas eminentemente agricolas; donde la actividad eco

nOmica principal es el cultivo y la produccift de papa.

ConcepciOn Chiquirichapa, la aldea de los Duraznales y el can
ton Tuitzisbil, ofrece objeto de trabajo (tierras y cultivo) a

los habitantes del centro de influencia principal del area, -

San Juan Ostuncalco.

Esta area es influfda externamente en aspectos de comercio, -
disponibilidad de materia prima (artesanal y pars construccifin);

al mismo tiempo que se abastece de fertilizantes que son utili-

zados en el mantenimiento de los cultivos.

San Juan Ostuncalco, como centro de influencia del area, ofre

ce como principal actividad artesanal el trabajo de mimbre, La-

zo, pita y junco; cuyos productos son consumidos en el mercado

externo.

San Juan Ostuncalco, ofrece educaciOn pre-primaria, primaria y

bisica; siendo fiste factor determinante para los demds asenta

mientos humanos periffiricos del area de estudio.

Asimismo el mercado de San Juan es de tipo regional con comer

ciantes locales especializados de toda la repalica que via -y
jan de mercado en mercado comprando, vendiendo e intermediando.
Sin embargo, la yenta de semilla de papa es muy restringida, me

nor que la yenta de papa para alimentaci6n, eso se debe a que -
solamente un agricultor semilla mejorada para la yentaproduce

es decir, el 3.33%. Mientras que el 96.66% de papicultores pro-
duce semilla de baja calidad, la cual venden solamente si les -

sobra o por necesidad urgente de dinero, o sea que la producen
Onicamente para autoconsumo. Ilustramos estos datos con el si -

guiente cuadro:



152

CUADRO No. 8

RAZONES POR LAS CUALES VENDEN SEMILLA DE PAPA

Venden semilla siempre

Venden por necesidad y
si les sobra
No venden

TOTAL

Agricultores
8

16

6

%
26.60

53.33
20.00

30 99.99

FUENTE: Investigacien de Campo, 1985.
Es decir que el 96.66% venden semilla de baja calidad, Del -

26.66% solo uno produce papa mejorada para la yenta, es decir
el 3.33%. Este resultado es 16gico porque poops han sido adies
trados en el manejo de semilla de papa.

Se supo que de 30 papicultores, 23 no han recibido orienta -

ci6n de ninguna institution, estos coinciden con el hecho de -
que solo 26.66% produce semilla para la yenta y el 73.33% -
s6lo para autoconsumo. De donde tablet' resulta que 24 dije -
ran qde deben comprar semilla,la cual represents el 93.32%.

Otro dato importante es que de los que compran semilla, el -
36.66% la compran en la localidad, y el 56.60% en Concepción -
Chiquirichapa y el 6.66% no compra.

El Mercado de San Martin, hasta 1985 empez6 a funcionar, por

lo que los productores acudian a la plaza de Ostuncalco. Fen6- ,
meno que hasta la fecha se sigue dando ya que el mercado que -

tiene no genera mayor movimiento mercantil; en este prevalecen
las relaciones horizontales entre los mismos productores.

Los campesinos que quieren vender mejor sus productos acuden
como siempre lo han hecho a Ostuncalco, teniendo que pagar  -
transporte para desplazarse y acarrear sus mercancias. En ese

mercado deben pagar piso de plaza y algunos que se colocan en
calles un poco alejadas evaden ese pago.
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En cuanto a la papa se dan claramente relaciones verticales -

debido a la presencia de acaparadores de Concepci6n Chiquiricha

pa que llegan directamente a San Martin en busca de ese tubercu
lo, para luego revenderlo en ese municipio a mayoristas. De esa

forma, 6stos 61timos, adquieren el producto por debajo de su va

for y evitan que los mayoristas lleguen hasta aquella localidad.

En cuanto a la semilla de papa solamente se pudo detectar a -

11 agricultores que la producen de los cuales el 63.63% dijeron
conocer el principio de almacenamiento de semilla pues han reci
bido orientaci6n de alguna instituci6n. Cuatro de ellos tienen

prestamos de BANDESA, formando el 36.36% y uno tiene prestamo -

de una cooperative, o sea el 9.09% y 6 no tienen ning6n compro-

miso, es decir, el 54.54%, como se puede apreciar en el siguien

to cuadro:

CUADRO No. 9
PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE TIENEN

PRESTAMOS

TIENEN PRESTAMO DE PRODUCTORES %

BANDESA

Cooperative
No tiene
TOTAL

4

1
6

36.36

9.09

54.54
11 99.99

FUENTE: Investigacion de Campo, 1985.
La produccidn de esta semilla es para autconsumo lo cual se -

puede probar porque todos indicaron que s6lo venden cuando tie-
nen alguna necesidad o al sobrarles, segft se puede ver en el -

siguiente cuadro:
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CUADRO No. 10

MOTIVO POR EL CUAL VENDE
SEMILLA

VENDEN SEMILLA POR: PRODUCTORES %

Necesidad 3 27.27

Al Sobrarle 2 18.18

No vende 6 54.54
TOTAL 11 99.99

FUENTE: Investigaci6n de Campo, 1985
De 6stos el 36.36% la venden su propia localidad y el 9.09%

acude a Quetzaltenango y a Concepci6n Chiquirichapa, mientras

que el 54.54% volvi6 a confirmar que no venden.

CUADRO No. 11

LUGAR DONDE ACUDEN A VENDER SEMILLA DE PAPA

VENDEN SEMILLA EN: PRODUCTORES %

La localidad 4 36.36

Concepci6n Chiquirichapa
y Quetzaltenango 1 9.09

No vende 6 54.54

TOTAL 11 99.99
FUENTE: Investigaci6n de Campo, 1985.

Sin embargo, como la semilla que producen no les alcanza, -

el 45.45% se ven en la necesidad de comprar a otros producto -
res, asi se tiene el siguiente cuadro:

CUADRO No. 12
MOTIVO POR EL CUAL COMPRAN SEMILLA

COMPRAR PARA PRODUCTORES %
Sembrar 5 45.45
Revender 1 9.09
No compran 5 45.45

TOTAL 11 99.99
FUENTE: Investigaci6n de Campo, 1985.
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Se pudo comprobar terabit que el 54.54% acuden a comprar a -

Concepci6n Chiquirichapa y el 45.45% restante lo hacen en su -

propia localidad.

Estos - papicultores indicaron que hay instituciones agri

colas que orientan a los campesinos sobre el cultivo de la papa,

asi como en el use de bodegas para almacenar semilla. De alit -

que solamente uno afirm6 que su padre utilizaba bodega rfistica

para almacenar la semilla, es decir el 9.09%.

El 36.36% aprendi6 con una instituci6n, el 18.18% copi6 la de
un vecino; el 9.09% la hizo sal°, el 18.18% aprendi6 con un ve-

cino y con la ayuda de una instituci6n; y el 18.18% no tiene bo

dega. Puede afirmarse entonces que la asistencia têcnica esta in
fluyendo para que transformen sus cultivos tradicionales. No
se pudo determinar hasta quê punto va a it elimingndose 6s -
tos.

Asimismo estas instituciones han introducido el minirriego, -

con lo cual han iniciado el cultivo de hortalizas como se ve en

el cuadro siguiente:

CUADRO No. 13

PORCENTAJES DE CULTIVOS QUE PRODUCEN

Cultivan solamente papa

Cultivan papa y hortalizas

TOTAL

PRODUCTOR

5

6

%

45.45

54.54
11 99.99

llitNIE: lnvestigaclon de Campo, 1985.

De estos once agricultores el 45.45% siembra su semilla en -
terreno propio, mientras que el 27.27% en terreno arrendado y
el 27.27% en terreno comunal. Como se puede ver en el siguien-
te cuadro:
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CUADRO No. 14

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA

SIEMBRAN EN TERRENO PRODUCTOR %

Propio

Arrendado

Comunal

TOTAL

5

3

3

45.45

27.27

27.27

11 99.99

FUENTE: Investigaciön de Campo, 1985.
Aunque estos porcentajes se basan en una muestra limitada,ejempli

fican /a problemdtkadela tenencia de la tierra en que se en -

cuentran no solo los papicultores sino todo el resto de marti

necos.

En Palestina de los Altos, el dnico dfa de plaza es el mi.&

coles por la maftana, a 6ste acuden vendedores de municipios

vecinos tales como Ostuncalco, Cabrican, San Pedro Sacatepe -

quez (San Marcos) e incluso de Totonicapgn ..

AdemAs arriban los habitantes de todas las aldeas del

municipio, que aprovechan para comprar y vender,porqueir has

to Ostuncalco o a San Pedro Sacatepgquez es un poco dificil,

por la escasez de transporte y la lejanfa en que se encuentran.

En cuanto a los cultivos, se puede afirmar que son pocos los

agricultores que producen semilla de papa, y se dedican a

este cultivo, porque la mayorla siembra trigo y avena, pues -

son cultivos de tipo comercial (de &If que solamente se haya

podido entrevistar a cinco papicultores).Estos ademgs de sem-

brar papa tienen otros cultivos como se puede apreciar en el

siguiente cuadro.
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CUADRO No. 15

PORCENTAJE DE CULTIVOS QUE PRODUCE

AGRICULTORES %

Siembran hortalizas

Siembra hortalizas, trigo,

avena y tiene animales
TOTAL

1

4

20.00

80.00
5 100.00

FUENTE: Investigaci6n de Campo, 1985.
Otra de las rezones por las cuales no crece el namero de papi

cultores es porque se les ha dado poca orientaci6n de parte de
instituciones agricolas. Sin embargo, de estos cinco agriculto-

res el 80% ha recibido orientaci6n de alguna instituci6n, para
el cultivo de tubêrculos.Se considera que ese conocimiento est6
determinado por el hecho de que el 60% de los mismos han obteni
do prestamos seg6n se demuestra en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 16

PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE TIENEN
PRESTAMO

TIENE PRESTAMO DE AGRICULTORES %

BANDESA
No tiene
TOTAL

3
2

60.00

40.00
5 100.00

FUENTE: Investigacidn de Campo, 1985.
Es m6s, uno de ellos indic6 que es gula agricola de una insti-

tuci6n, por lo que obviamente conoce la t6cnica. Por esa ra -
z6n - - de cinco agricultores, el 80% posee bodega r6s-
tica para almacenar la semilla de papa, la cual venden por nece
sidad y cuando les sobra, es decir un 60%, como se aprecia en -
siguiente cuadro.
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CUADRO No. 17
CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES VENDE

SEMILLA

VENDE SEMILLA PRODUCTORES %

Siempre 2 40.00
Por necesidad y si sobra 3 60.00
TOTAL 5 100.00

FUENTE: Investigacidn de Campo, 1985.
Estos datos tambien son un 'indicador que sirve para con-

firmar que esa semilla es utilizada para autoconsumo y no para
la yenta. Ese 60% no sale de su localidad para colocar la semi-
lla, sino venden en el mismo pueblo. Sblo uno indic6 que va a -
la cabecera municipal el dia de plaza a venderla y ademis, acu-
de a Ostuncalco, como se ve en el cuadro siguiente.

CUADRO No. 18

LOCALIDAD EN DONDE VENDEN SU SEMILLA

VENDE SEMILLA EN PRODUCTORES %

Su localidad 3 60.00
Palestina y Ostuncalco 1 20.00
No vende 1 20.00
TOTAL 5 100.00

FUENTE: Investigacift de Campo, 1985.
Sin embargo, se pudo detectar que por el contrario si com -

pran semilla a otros productores la cual utilizan para sembrar,
como puede observarse en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 19

PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE COMPRAN SEMILLA

COMPRA SEMILLA PARA PRODUCTORES %
Sembrar 4 80.00
No compra 1 20.00
TOTAL 5 100.00

FUENTE: Investigacidn de Campo, 1985.
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De esta forma pueden mantener por lo menos una cosecha anual,

la cual es para consumo domestic°.

4.2 SAN MARCOS:

Uno de los productos que mAs se han cultivado en la sierra de
San Marcos ha sido la papa, empleindose como producto de autocon

sumo. El municipio que mayores porcentajes obtiene anualmente es
Ixihuin, pero debido a que este municipio no fue seleccionado por

la autora de este estudio, no se hizo ninguna investigacien al -
respectd Sin embargo, en diciembre de 1986 se pudo hacer una vi

sita y algunos informantes indicaron que estaban atravesando una

seria crisis por el alza de precios de qufmicos y fertilizantes,
lo cual estA provocando que muchos agricultores dejen de produ -

cir el tuberculo, y por lo erosionado del terreno.

De las tierras altas del departamento se escogieron para este
trabajo la aldea Santa Rita perteneciente a San Pedro Sacatepequez
y las aldeas Los Prutales, Esquipulas y Buena Vista, del Rosario.
En todas ellas se puede apreciar que los productores son peque -
ftos campesinos que poseen unas pocas cuerdas para sembrar.

La primera es aldea de San Pedro Sacatepequez,cuya principal
actividad es la industria de tejidos y el comercio y una parte -

combina estas actividades con la agriculture. En el mercado de -
San Pedro todos los Bias hay movimiento comercial, pero el prin-
cipal dfa de plaza es el dfa jueves, a donde acuden los comer -

ciantes de todas las zonas circunvecinas. Este es un mercado sec
torial en donde se llevan a cabo transacciones horizontales, pues

los comerciantes se compran mutuamente sus artfculos y, vertica-
les,porque es un mercado de mayoreo.

Este es un municipio muy complejo, que tiene diferentesestratos
sociales. En 61 existen desde el punto de vista ocupacional arte
sanos, campesinos, vendedores, grandes comerciantes, tejedores,
profesionales y transportistas.
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Santa Rita estg situada a unos dos kil6metros aproximadamente
de San Pedro, la atraviesa la carretera Panamericana y cuenta -
con servicio de microbuses que la comunican con ese municipio.

Aunque en esta aldea existen tejedores implicados en activida

des mercantiles, adn cuentan con la producci6n agri cola, destine
da a autoconsumo; edemas realizan trabajo asalariado fuera del -
municipio. Debido a 6sto dnicamente se pudo detectar a cuatro pa

picultores, de los cuales, uno es gula agricola de una institu -
ci6n y los otros tres solamente se dedican a las tareas agrico-
las.

Los cuatro agricultores producen papa en terreno propio e in
dicaron que conoclan el principio del almacenamiento de semilla

de papa, porque han recibido orientaciones de parte de algunas -
instituciones.

Asimismo informaron que desde que se introdujo el minirriego,
hace aproximadamente cinco aflos, iniciaron ese cultivo. No es de

extraflar entonces que el 100.004 de ello tenga prêstamos en .
BANDESA. El hecho de que solo uno acuda a Quetzaltenango a ven -

der semilla confirma que la misma se emplea para autoconsumo. El
cuadro aclararg mds este punto.

CUADRO No. 20
LUGARES EN DONDE COMERCIALIZAN SU

SEMILLA

VENDE SEMILLA EN PRODUCTORES i

La localidad

La localidad y Quetzaltenango
No vende

TOTAL

1

1
2

25.00

25.00
50.00

4 100.00

PUENTE: Investigacien de Campo, 1985.
De 6stos solo el 25% vende su semilla por necesidad. Este he-

cho resulta extraflo si se piensa que esta aldea pertenece a San



161

Pedro Sacatepéquez pues este es un pueblo eminentemente

cial.

De estos mismos productores solamente dos poseen

cas de semilla de papa, . una fue instalada

experimentaci6n. Tambi€n es de hacer notar que a

ductores ICTA les ayud6 a construir sus bodegas,
las han abandonado debido a que no les dieron buenos

porque el proceso de brotacien en ellas es muy lento,

le gusta at productor. Asimismo informaron qua los
colas ya no habfan vuelto a visitarlos despises' de
truy6 la bodega. Todo ello provoc6 que volvieran
cajas. Este mismo problmma oblige al 75% de'papicultores

prar semilla de papa, para sembrar, a otros productores.
guiente cuadro muestra los lugares aibnde acuden

CUADRO No. 21
LUGARES A DONDE ACUDEN A COMPRAR

comer-

bodegas rdsti

por ICTA para

los cuatro pro -

pero ellos -

resultados y
cosa que no

t6cnicos agrf-
que se les cons
a almacenar en -

a com -
El si -

a comprarla.

SEMILLA

COMPRA SEMILLA DE PAPA EN PRODUCTOR %

Aldea San Rafael

San Pedro
Concepcion Chi(Quet.)

No compra
TOTAL

1

1
1

1

25.00

25.00
25.00

25.00
4 100.00

FUENTE: InvestigaciOn de Campo, 1985.
Tejutla presenta un interesante contraste puesto que a pesar -

que se encuentra mucho rags aislada que Santa Rita de la cabecera

municipal y que los agricultores son duefios de sus tierrasy cuen-
tan con pocas cuerdas para cultivar, casi todos sus productos los

destinan al comercio. El minimiego contribuye a que lleven a cabo
otro tipo de cultivos,como se puede apreciar en el siguiente cua-
dro.
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CUADRO No. 22

OTROS CULTIVOS QUE PRODUCEN

PRODUCE: PRODUCTORES %

Hortalizas
Trigo, hortalizas y animales
TOTAL

2 .

6
25.00
75.00

8 I00".07-

PUENTE: Investigaci6n de Campo, 1985.
Por estas razones no debe extraffar que de los 8

el 50% haya recibido orientaciAn de alguna instituci6n,

to conoce el principio de almacenamiento, ni debe

el 87.50% tenga elan prestamo como se indica en el
guiente.

CUADRO No. 23
PRODUCTORES QUE TIENEN PRESTAMO

entrevistados
por tan-

extraAar que -

cuadro si --

TIENEN PRESTAMO DE: PRODUCTORES %

BANDESA

Cooperative
No tiene

TOTAL

6
1

1

75.00

12.50
12.50

8 100.00
FUENTE: Investigaci6n de Campo, 1985.

De los 8 agricultores sal° 37.501 vende su semilla; el 50% -
vende por necesidad o cuando le sobra y el 12.50% no vende.

El radio que cubren con la yenta de semilla es mayor que el -

de Santa Rita, puesto que se extienden a otros municipios, asi -

se tiene el siguiente cuadro que ilustra los lugares a donde con
curren.
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CUADRQ No. 24

LOCALIDADES A DONDE ACUDEN A VENDER SU SEMILLA

VENDEN SEMILLA EN PRODUCTORES %

la Localidad* 4 50.00

Mercados de Tejutla y San
Pedro 1 12.50

Tacand, Cipeques e Ixihugn 1 12.50

Concepci6n Chi. (Quet) 1 12.50

No vende 1 12.50

TOTAL 8 100.00

FUENTE: Investigaci6n de Campo, 1985.
Sin embargo, se comprob6 que solamente un agricultor conserva

su bodega para almacenar semilla, el resto la utiliza para alma-

cenar cualquier otra cosy que no sea papa) 6sto se debe seg0n in

dicaron- a que hal tenido muchas p6rdidas por las heladas. Lo que
puede servir para inferir que no ha habido una labor de segui -

miento de parte de ICTA que les construy6 las mismas.

Esto influye para que el 75% se vea obligado a comprar semi -

11a a otros productores y s6lo 01 25t se autoabastezca. Los lugares a

donde acuden a comprar se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 25
LOCALIDADES A DONDE ACUDEN A COMPRAR

SEMILLA

COMPRAN EN: PRODUCTOR %

La localidad * 5 62.50

Quetzaltenango 1 12.50

Concepci6n Chi (Quet) 1 12.50

No compran 1 12.50

TOTAL 8 100.00
FUENTE: Investigación de Campo, 1985.

aldea visitada.* La localidad se refiere a la
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El hecho de que solamente los papicultores que tienen minirrie-

go obtengan dos cosechas anuales, siendo el 37.501mientras que 62.50%
obtenga solamente una,influye en que no compren mfis semilla.

Los principales centros de consumo para la zona son:

Quetzaltenango: compran para distribuci6n.
Concepci6n Chiquirichapa: compra para distirbucidn.
Ixhihuin, Tacanfi y Chipeques: compra para distribuci6n y

consumo

Los principales mercados internos para la zona de estudio son:
Entre vecinos: consumo
Tejutla: consumo
San Pedro Sac.: distribuci6n y consumo

Las plazas de San Pedro Sacatepaquez y Tejutla son mercados -
abastecedores de papery semilla de papa para los habitantes del -

area de estudio y a la vez abastecen de productos de consumo dia-

rio, de vfveres y de consumo popular.

San Pedro distribuye materia prima, artesanal y productos in -
dustriales a todo el municipio, ast coma de transporte, comunica

ciones y educaci6n.

La cabecera municipal de Tejutla ofrece educaci6n primaria y

basica, telecomunicaciones y servicio administrativo a todas sus
aldeas asi como servicios de salud y transporte.

4.3 HUEHUETENANGO:

En la zona de.estudio de Huehuetenango, el mercado y las trans

acciones comerciales son de suma importancia para la vida econdmi

ca y para la sobrevivencia en la regi6n. Este movimiento comer -
cial surge porque ni la familia ni las comunidades pueden produ -

cir todos sus satisfactores bfisicos, puesto que no en todas las -
localidades se puede sembrar y cosechar todo el alto, debido a las
fuertes heladas que afectan la zona; ademfia es aguda la falta de
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agua. Otro factor que influye es que los centros de comercio de

la cabecera municipal y la departamental estgn muy distantes, -

por lo que las plazas sustituyen a 6stas filtimas.

Tambign es de senalar que no todas las aldeas, tienen un mer
cado o plaza, por to que los habitantes deben desplazarse a
las localidades que si poseen. En Chiantla existen tres plazas:
la de la Via de Chiantla, cabecera municipal, los dies jueves y

domingo, la de San Nicolas, los mi€rcoles y la de El Potrerillo
los dias 4fernes.Una cuarta posibilidad es la plaza de Todos -
Santos Cuchumatgn los sgbados, pero 6sta significa una
jornada ma's larga de camino y gasto de transporte. Es decir -

_ que las transacciones comerciales se desarrollan en una -

gran extension geogrIfica que se caracteriza porque todo el que
necesita comprar o vender cualquier mercancia acude a ellas a
pesar del tiempo que dure la caminata y del clima imperante.

Las formas de transaccift que pudimos observar en nuestro -
trabajo etnogrgfico son las siguientes:

1. La yenta de productos agricolas:

Si Bien en las aldeas de Sibilg, el Mirador, Paquix, La Capella

nfa y San Nicolas existen tierras para el cultivo, en realidad -
solamente Sibill logra mayor produccift,pues su clima es mgs cg-
lido y se ha introducido el mintrziego, mientras que las otras so

lamente cuentan con el agua de invierno que es la que aprovechan

para sembrar; sin embargo, logran vender cuando obtienen un exce
dente lo que les permite comprar otros productos. En el caso de

la papa tenemos que por lo variado del clime entre localidades -
no toda la produccian se cosecha en los mismos dias, puesto que

en donde hay temperatures mgs elevadas, el ciclo del tubérculo -

es mgs largo, por lo que los consumidores y los productores van
en busca de la papa o la semilla de papa, con brote o sin 61, at
lugar donde se est6 vendiendo. Incluso esta temporada de papa no

coincide con los de los otros departamentos, es asi como algunos
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bajan al mercado de Huehuetenango a comprar o acuden a Todos San
tos Cuchumatgn en donde segan nuestra sondeo,el amen) de cose -
chas que se obtienen es el siguiente:

CUADRO No. 26

MUESTRA DEL NUMERO DE COSECHAS ANIMUS EN. TODOS SANTOS CUCHUMATAN

HUEHUETENANGO

PRODUCTORES %

Una cosecha anual 0 00.00
Dos cosechas anuales 10 66.66
Tres cosechas anuales 5 33.33
TOTAL 15 99.99

FUENTE: Investigacidn de Campo, 1985.
Mientras que en Chiantla nuestra encuesta nos indica:

o
CUADRO No. 27

PORCENTAJE DE COSECHAS ANUALES EN CHIANTLA. HUEHUETENANGO

PRODUCTORES %

Una cosecha anual 18 90.00
Dos cosechas anuales 2 10.00
Tres cosechas anuales 0 00.00
TOTAL 2D 100.00

FUENTE: Investigacidn de Campo, 1985.
En estos cuadros vemos comp se da una relation de depen-

dencia de Chiantla hacia Todos Santos Cuchumatln en cuanto a la -
obtenci6n de papa y semilla de papa, pues en Chiantla
s6lamente se obtiene la que se siembra en invierno.

2. La yenta de ganado ovino y sus derivados:

E'n este rengldn se dan dos tipos de transacciones. En el pri -
mer caso ubicaremos a los que se dedican a la yenta y compra de -
chivos y los que compran lana cruda, la laVan y la venden. Estos
funcionan como intermediarios, los unos trabajan en el mercado in
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terno y los otros en el mercado national externo.

En las aldeas Agua Alegre, La Haciendita y El Rosario por ser
las areas mss elevadas no logran producir ni siquiera mafz; es -

por ello que muchos de ellos se dedican a la compra/venta de chi

vos para destace (cow alimento de las comunidades cercanas).Tam

bien estfin los intermediarios nue compran la lama a los poseedo-

resdbganado ovino; la lavan y salen de madrugada len camiones

que arrendan) a vender a grandes fabricantes de ropa de lana de
Huehuetenango y Xela, especialmente a la fibrica Capuano, con el

dinero que obtienen compran malz y productos bfisicos de aliments

cit.

En segundo lugar estfin los que por poseer mfis capacidad econ6

mica se dedican a la ganaderfa como los habitantes de San Nico -
las, que como actividad complementaria siembran pero en menor me

dida, por carecer de agua y tener los mismos problemas infraes -
tructurales que las demfis aldeas. Estos ademfis producen queso, le

che, lana y chivos que venden en pie.

Asi pues tenemos que si algdn individuo necesita carne para la

alimentacifin familiar se dirige al mercado el dfa de plaza para

poder adquirirla y si un ganaderov necesita papas, u

otro producto agricola, tambifin se encamina a la plaza para com-

prarlo,por lo que produce un intercambio comercial entre ambos -

tipos de productores. Este movimiento comercial se da desde las

aldeas de Sibilfi hasta la Haciendita, que es is mfis lejana de las
aldeas de Chiantla, e incluso involucra a Todos Santos. Es tfpi

co ver como los dlas de plaza a grupos de gente que de madrugada

van caminando con animales y productos agrIcolas y regresan des-
puês de las 2:00 p.m.,teniendo que caminar Inas de dos horas.

Una tercera forma de transaccifin comercial se da entre los Ma
mes de Todos Santos y los de Chiantla cuando los primeros bajan

a las plazas de Chiantla a comprar los productos que necesiten.-
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Segdn el gufa agricola de Todos Santos, "dltimamente la produc -
ci6n de carneros ha bajado provocando que muchos de ellos acudan

a la plaza del Potrerillo en busca de carne". 5/

3. Venta de productos manufacturados de otros Departamentos:

Adem6s de las relaciones comerciales que se dan dentro del mis

mo grupo étnico, se generan relaciones comerciales interêtnicas,
puesto que a la zona acuden intermediarios en camiones de otros -
departamentos (Xela, Totonicapin y otros) para adquirir papa, -
lana lavada, trigo y otros productos y/o para vender otros produc

tos industriales. Este intercambio de productos manufacturados -

con pago en dinero es lo que Mayer llama conversion, puesto que -

segdn 61: "una conversion implica compra y yenta, use de dinero -
en efectivo, la intervention de intermediarios o comerciantes cu-
ya funciOn es distribuir productos manufacturados en la zona. En

resumen, una conversion implica una integraciOn partial en la eco
nomia nacional de mercado". 6/

Estas conversiones obviamente significan pdrdidas para el pro

ductor puesto que los precios de la papa y la semilla, los impo-
ne el intermediario, debiéndose el campesino sujetar a ellos. Lo

mismo sucede con los precios de los productos manufacturados e -

industriales que llevan de otras regiones. Es decir que los pro
ductos del campesino aportan al mercado capitalista un trabajo -

impago, que incluye la ganancia que es apropiada por los interme

diarios y los compradores finales; por tanto la compra . y venta y
el acaparamiento de papa, Jana y otros productos agrIcolas son -

las formal concretas en que se transfiere la explotaci6n.

De manera similar existe una transferencia del trabajo exce -
dente cuando los productores de papa acuden a las cases comercia

les vendedoras de insecticidas, herbicidas, etc, a adquirir esos
productos. Los insecticidas ademis de ser utilizados en cultivos,

son aplicados a la semilla de papa en bodegas, costales, cajas y
cualquier tipo de almacen, segdn los resultados de las encuestas
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tenemos que un 84.03% de toda la muestra aplica insecticida en

su bodega, a lo que habria que sumar lo que aplican a los culti

vos.

Sin embargo la produccift es factible gracias a in economfa -

domêstica en donde tales mecanismos se dan porque el cam-

pesino produce con la fuerza de trabajo familiar no remunerada,
pero que la yenta de los mismos no permite en ningdn momento -
crear las condiciones que hacen posible la existencia.

La gran diferencia entre los productores y consumido-

res que producen a trav6s de una economfa mercantil simple como
en el caso de los pequeilos campesinos, es que no existe esa trans
ferencia de capital puesto que unos dependen de los otros para

poder adquirir productos bisicos, mientras que las relaciones -
hacia el mercado externo es el vfnculo a la explotaci6n capita-

'lista.

Hemos planteado que la cosecha en esta regift es muy baja, pe

ro a pesar de eso se compra y se vende papa y semilla de papa, -
eso se debe a que estos agricultores necesitan dinero en efecti-

vo para cubrir los gastos de vestido, salud, compra de insumos -

para el cultivo, transporte, etc., para ver mejor el caso que --

nos ocupa volvamos nuestra atencift al primer grupo, es decir a
los productores que venden productos agrIcolas y analicemos lo -
que pasa con la produccift de la papa y la semilla de papa.

1. Como in producciOn no siempre resulta buena, la cosecha

es pocas.En algunos casos solo se obtiene lo indispensable para
autoconsumo, es decir para poder alimentarse (a veces ni eso), -
de donde resulta:

a) Que el productor no pueda guardar papa para semilla
b) Que el papero se ve obligado a comprar semilla para el si

guiente ciclo agrIcola. Seg6n nuestra encuesta tenemos -
que:
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' CUADR6 No. 28

PORCENTAJE DE PRODUCTORES DE PAPA QUE COMPRAN

SEMILLA DE PAPA

EN CHIANTLA PRODUCTORES %

Compran semilla de papa 14 70.00
No compran semilla de papa 6 30.00
TOTAL 20 100.00

FUENTE: Investigaci6n de Campo, 1985.
CUADRO No. 29

PORCENTAJE DE PRODUCTORES DE PAPA QUE COMPRAN

SEMILLA DE PAPA

EN TODOS SANTOS CUCHUMATAN PRODUCTORES %

Compran semilla de papa 12 80.00
No compran semilla 3 20.00 '
TOTAL 15 100.00

1 	. vestzgaci. .e ampo,.

En los cuadros podemos ver que en ambos municxpios un alto -
porcentaje debe adquirir la semilla, pero esa diferencia de 10%
que observamos entre Chiantla y Todos . Santos se debe a que como
indicamos anteriormente (Ver Cuadro No. 27) Chiantla cosecha una

sola vez al aflo, mientras que en Todos Santos se logran dos y -
hasta tres cosechas anuales;.de donde results mayor el porcenta
je que consume Todos Santos.

Los lugares a donde acuden pancomprar la semilla tambien va
rfa, dependiendo de:

a) la variedad que se desee
b) la localidad en donde se este vendiendo semilla
c) el dfa de plaza

Seg6n lo observado tenemos:
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CUADRO No. 30

LOCALIDADES A DONDE ACUDEN LOS CHIANTLECOS . A COMPRAR

SEMILLA DE PAPA

COMPRAN SEMILLA EN: PRODUCTORES %

La localidad* y San Nicolas

El Potrerillo
San Nicolas y El Potrerillo

Paquix e ICTA
Quilinco y El Potrerillo

No compran
TOTAL

4
4

4

1
1

6

20.00

20.00

20.00

5.00

5.00

30.00

20 100.00

FUENTE: Investigacian de Campo, 1985.
CUADRO No. 31

LOCALIDADES A DONDE CONCURREN LOS TODO SANTEROS A

COMPRAR SEMILLA DE PAPA

COMPRAN SEMILLA EN PRODUCTORES %

Via Alicia
Tres Cruces
Todos Santos
No compra

TOTAL

5

1
6
3

33.33

6.66
40.00
20.00

15 99.99

PUENTE: Investigacian
Es notorio que el radio de desplazamiento

de semilla de papa en Todos Santos

que en Chiantla, aunque sabemos

tla en su basqueda y viceversa.

2. Cuando el agricultor logra
puedendarse las siguientes caracteristicas:

a) Que el productor pueda
la e incluso vender semilla,
35% logran venderla, y en

de Campo, 1985,
para la adquisician

es mas corto geograficamente

que 6stos tambiOn acuden a Chian

almacenar un poco de semilla,

preveer el siguiente ciclo agrico
en Chiantla tenemos que un -

Todos Santos un 33.33%

* Se refiere a la aldea.
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b) Si despuas de utilizer la semilla de autoconsumo le sobra

un poco, puede venderla, asi tenemos que en Chiantla un -
101 lo hace al sobrar y en Todos Santos un 461 tambian.

c) Que a pesar de que ha almacenado semilla pare autoconsumo
pare prever el siguiente ciclo agricola, tenga que vender

porque por algal' inconveniente "X" necesita dinero urgen-

temente, asi tenemos que en Chiantla un 20% vende por ne-

cesidades y en Todos Santos un 6.66%.

A los lugares que acuden para vender segan los informante son
los siguientes:

CUADRO No. 32
LUGARES A LOS QUE ACUDEN LOS CHIANTLECOS A VENDER PAPA

Y SEMILLA DE PAPA

EN CHIANTLA PRODUCTOR %

En la localidad

San Nicolas y el Potrerillo

Huehuetenango, San Nicolas y
El Potrerillo

Cunen, San Nicolas y El Potre
rillo
No venden

TOTAL

3
8

1

2

6

15.00

40.00

5.00

10.00

30.00

20 100.00

FUENTE: Investigacidn de Campo, 1985.
CUADRO No. 33

LUGARES A LOS QUE ACUDEN LOS TODOe SANTEROS A VENDER

PAPA Y SEMILLA DE PAPA

EN TODOS SANTOS CUCHUMATAN PRODUCTOR %
En la localidad

Plaza de Todos Santos C.
San Martin Cuchumatin, Tres Cruces
y Todos Santos C.
No vende

TOTAL

10

3

1
1

60.66
20.00

6.66
6.66

15 99.98
FUENTE: Investigacift de Campo, 1985.
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Estos dos cuadros explican por qu6 el 70% (segan Cuadro No. 23)

de los papicultores de Chiantla tienen que comprar semilla de pa-

pa. Es decir que ese 70% ha vendido su producci6n o su semilla pa

ra poder pagar alguna deuda, o algfin imprevisto con el que no con

taban al momento de almacenar.

Es tambiOn notorio que esta producci6n,en un alto porcentaje,-
es dirigida al propio consumidor final que compra papa para ali -

mentaciOn familiar o semilla para sus propios cultivos, tenemos -
entonces que la semilla que compran los agricultores de:

CUADRO No. 34

PORCENTAJE DE PAPICULTORES QUE COMPRA SEMILLA DE PAPA PARA
SEMBRAR

EN CHIANTLA CONSUMIDOR %

Es para acaparar 0 00.00
Para sembrar 14 70.00
No compra 6 30.00
TOTAL 20 100.00

PUENTE: InvestigaciOn de Campo, 1985.
CUADRO No. 35

PORCENTAJE DE PAPICULTORES DE TODOS SANTOS QUE COMPRA
SEMILLA PARA SEMBRAR

EN TODOS SANTOS CUCHUMATAN CONSUMIDOR %

Para acaparar 0 00.00
Para sembrar 12 80.00
No compra 3 20.00
TOTAL 15 100.00

FUENTE: InvestigaciOn de Campo, 1985.
Los principales centros de consumo fuera de la zona de estudio

para Chiantla son:

- Cunen que compra para distribuci6n y consumo.
- Huehuetenango Compra para distribucit y consumo

(Cabecera departamental)
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- San Martin Cuchumatgn para consumo

Para el mercado al interior de la zona de estudio tenemos:

- Entre los mismos vecinos: pare consumo
- San Nicolas: para distribuci6n y consumo
- El Potrerillo: pars distribucidn y consumo

Para Todos Santos el mercado interno es el siguiente:

- Entre los mismos vecinos: para consumo
-' En la plaza de la cabecera

municipal: para distribuci6n y consumo
- Tres Cruces: para consumo
- San Martin Cuchumatgn: pata consumo

Las plazas de San Nicolas, El Potrerillo de Chiantla y la pla-

za de Todos Santos son mercados abastecedores de papa y semilla -
de papa a los habitantes del area de estudio y a la vez abastecen

productos de consumo diario, de vfveres de consumo popular y mate

ria prima a los asentamientos situados en la Capellanfa, Sibild,
El Mirador, Paquix, El Rosario y sus caserfos.

La Capellania, el Mirador, Paquix, El Rosario, Sibilg, Quilin-
co y otros caserfos dependen de la Villa de Chiantla en aspectos

relacionados con la gestidn administrativa, salud, disponibilidad
de materias primas y artesanales.

San Nicolas ofrece una actividad principal agropecuaria la -
crianza de ovejas y produccidn de lana, productos que son compra-
dos por intermediarios locales para el mercado nacional.

La Villa de Chiantla ofrece educacien basica, primaria y pre -

primaria, siendo este factor determinante para los demas asenta -

mientos humanos del area de estudio.

Las aldeas Tres Cruces y Villa Alicia dependen de la cabecera

municipal de Todos Santos en aspectos de gestidn administrativa,
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salud, educacift, disponibilidad de materia prima y artesanal y
abastece de productos de consumo diario, de viveres como papa,

de consumo popular.

Tanto para Todos Santos como para Chiantla, -
el transporte, salud, materias primas y el comercio lo proporcio
na Huehuetenango.

Finalmente,Chiantla y Todos Santos son zonas agricolas, en -
donde su actividad econemica principal es el cultivo y la produc

cift de papa, trigo y ovejas, pues es a lo que se dedican la ma-
yorfa de sus habitantes.
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0 . ANALISIS COMPARATIVO E INTERPRETATIVO DE LA SITUACION SOCIO-

ECONOMICA DE LOS PRODUCTORES DE SEMILLA DE PAPA:

De acuerdo con lo apuntado en los capitulos anteriores tene-

mc; que en Is zona del Occidente guatemalteco, los medianos cam-

pesinos productores de papa se distinguen por el crecimiento en
la producciOn de este tubérculo, pues piensan que con ello obten

drgn un incremento en su ingreso familiar, aprovechan mls el sue

lo e incluso recurren, algunos, a sembrar a otras localidades -
cercLnas para obtener una tercera cosecha, especialmente en el -

caso de ConcepciOn Chiquirichapa y Ostuncalco.

Cuando 6sto sucede, los terrenos en su mayoria son arrenda -
dos a pequeftos minifundistas que no estgn en la capacidad econ15-
mica para sembrar papa. En el grea de estudio de San Marcos y en
Concepcion Chiquirichapa, el cultivo de productos tradicionales
(main, frijol, haba, etc.), ha disminuido como consecuencia de -

la produccift mercantil de papa, dando lugar al crecimiento de -
la agricultura comercial.

En ConcepciOn Chiquirichapa estos factores traen como conse-

cuencia un crecimiento en la divisiOn social del trabajo aumen -
tando el ngmero de obreros agricolas asalariados, no solo en la
localidad, sino que provoca la movilizaci6n de campesinos, pores
to raz6n,migran agricultores de San Martin Sacatep6quez, Ostun -
calco, Monrrovia, Varsovia, hacia ConcepciOn Chiquirichapa, en -
las 6pocas de mayor actividad agricola. Por ello la poblaciOn -
agricola se divide en patrones y proletarios rurales y crece is
especializaciOn de la agricultura; de tal forma que la cantidad
de producci6n de papa y semilla de papa para la yenta crece con-
siderablemente mgs de prisa y en mayores cantidades que en las -
otras localidades estudiadas.

Para ilustrar este fenfteno , tomaremos a Monrrovia en donde

16.1110.4moslimiith., WI SA
"-bet
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solamente un agricultor logra obtener dos cosechas anuales, -
mientras que los otros cinco agricultores visitados, obtienen

dnicamenteuna. En el area de San Marcos tenemos que un 50% ob-
tiene solamente una cosecha y en Huehuetenango el 51.42% tie -
nen una cosecha anualmente.

El aumento de la de laproducci6n papa significa elevaci6n -
de la tgcnica de almacenamiento de semilla, aunque a simple -
vista se observ6 que utilizan bodegas rdsticas. El adecuado uso
de las mismas y su debido mantenimiento favorecen la utiliza -
cidn de la semilla disponible, ya sea para uso del agricultor
como para la yenta. "Este es una de las formes como se desa -
rrolla la subsuncidn del trabajo agricola, respetando el aspec
to formalmente no capitalista de las unidades de producci6n". 1/

Desde el punto de vista de las clases sociales se da unaapro

piacidn de la plusvalfa absolute, 2/ en el case de los mozos.

Si estos son varones reciben un sueldo de Q.2.00 diarios (1985);
si es mujer recibe Q.1.50; y los nidos de Q.1.00 a Q.1.25 dia -
rios, aduciendo que estos dos dltimos son mgs lentos y echan a

perder parte de la producci6n en el momento de la cosecha, pues,
segdn el patr6n, lastiman el tubgrculo por no saberlo cosechar

bien.

Por otro lado, esa mano de obra es fluctuante pues solamente

se emplea en mementos de mayor trabajo, siembra y cosecha, que
dando vacante un gran ndmero de obreros el resto del period() -
agricola y en la mayorfa de los casos, se tienen que emplear -

con distintos patrones, segfin estos vayan sembrando y cosechan

do (en la producci6n de papa no todos siembran el mismo dia, -

ni cosechan el mismo dia). Otro agravante es que no existen las

prestaciones laborales, seguros de vida, de enfermedad, vejez

o invalidez, lo que 16gicamente redunda en beneficio del patr6n

y perjudica al obrero.

Algunos agricultores manife.staron que se haabandavidoese tipo

de producci6n pues hatgettielgatituldo el cultivo por la papa, -
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esta Ultima la ingieren poco y si lo hacen, escogen la de menor -

calidad y muchas veces la danada, amen de no saber conservarla mu

cho tiempo.

5.1. Factores Negativos Provocados por la Especializacien

del Cultivo de Papa:

Durante el trabajo etnogrefico se detectaron los siguientes -

problemas:

1. Algunos agricultores de la region estudiada de Quetzalte -

nango han perdido tierras por hipotecas o por prestamos moneta -

rios que han efectuado para poder comprar insumos, los que se rea

lizan a naves de instituciones o en cooperatives de ahorro y cre

dito.

Este problema provoca:

2. El acaparamiento de tierras por parte de agricultores enri

quecidos.

3. Que los agricultores enriquecidos desplacen la producciOn

de alimentos bAsicos por la produccien de papa.

4. Que estos eltimos a la vez se conviertan en empleadores de

mano de obra libre, empeorando la situacien del campesino y los -

convierte en obreros agricolas.

5.1.1 Problemas por la Desaparicien de Cultivos Alimenticios

por Productos Comerciales:

Los campesinos medios y ricos como ya se mencione antes, con -

el cultivo de papa paulatinamente provocard la desaparicien de la

produccien alimenticia de tipo familiar, especifica de Quetzalte-

nango y San Marcos, empujando al campesino a consumir productos -

comprados en otras localidades o, en la mayorla de los casos se -

empeorare la alimentacien aumentando asf la agricultura mercantil,

puesto que, a partir del incremento de la production de papa y -
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semilla de papa crece la agriculture comercial.

Es decir que simultgneamente al it disminuyendo la agriculture

de subsistencia se impulse la producci6n de papa entrando en el -

juego del intercambio comercial. Por ejemplo, en ConcepciOn Chi -

quirichapa, esta producci6n se desarrolla con mayor rapidez y de

mejor forma que en los demfis municipios del altiplano occidental

guatemalteco, y los otros departamentos de la repalica producto-

res de papa, desplazendolos a un segundo piano y en el caso de la

semilla de papa, se convierte en el mayor productor y el princi -

pal abastecedor del pais. Esto se debe a que muchos papicultores

de otras localidades no producen su propia semilla, viêndose obli
gados a comprarla.

5.2 PORQUE LA PRODUCCION DE PAPA Y SEMILLA DE PAPA ES MAYOR EN

CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUE EN LOS OTROS MUNICIPIOS ESTU-
DIADOS:

Para abordar mejor el anglisis, nos referiremos individualmen-

te a cada localidad trabajada.

Que en San Martin Sacatep6quez:

a) Los propietarios de la tierra son pequeflos campesinos mini

fundistas, que no tienen la capacidad econ6mica para invertir, en

insumos y mano de obra para la producci6n de papa, 6sto trae como

consecuencia que los campesinos pobres se vean obligados a arren-

dar sus pequeflas parcelas a productores de Concepci6n.

b) El problema anterior incide en que se cultive enicamente -

por parte de los martinecos, el maiz y que 6stos se tengan que em

plear como mano de obra de los campesinos papicultores medios y -

ricos de Concepci6n, en terrenos de San Martin, ampliando asi la

superficie de siembra en favor de los productores de Concepci6n.
I

c) Por problemas econdmicos o en borracheras los de San Mar -

tin han perdido sus terrenos en manos de los de Concepci6n.
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d) Algunas instituciones, en los illtimos agos han dado mayor

auge a la produccign de hortalizas e incrementado el miniriego,

por lo que es poco lo que se ha trabaj ado con papa, ademgs no ha

habido seguimiento en cuanto al manejo de la misma.

Mle Ostuncalco:

a) Hay un nftero mayor de pobladores ladinos que poseen otro
..

tipo de empleo, oficios artesanales, panaderos, albahiles, obre-

ros de Quetzaltenango, obreros de Caminos o tienen algtha —p -roTe-

sign.

b) Ha habido poca orientation de parte de instituciones agri-

colas en cuanto a conservation de semilla de papa.

c) La mayor parte de los productores de papa estAn arrincona

dos en terrenos montaflosos que dificultan la produccign. Ademds

la parte oriental de Ostuncalco, posee planicies que son mgs afec

tadas por las heladas.

d) Ha habido poco intergs de parte de los productores en cam

biar las tgcnicas tradicionales, por falta de capital para la in

version de bodegas, porque la casa tiene tapanco, y porque produ

cen poco.

e) Se constat6 que existe un tenor grande a desplazar varie-

dades de papa criolla por otras mgs recientes, por no conseguir

mercado y por el riesgo de cambiar la variedad loman, es decir -

hay miedo al fracaso econ6mico.

f) Falta de recursos para comprar los insumos y el pago de ma
no de obra de otros agricultores.

Que Manrrovia:

a) Hay mayor producci6n de cultivos de trigo, como producto
comercial.
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b) La papa y la semilla de papa, se utiliza Onicamente para

complementar la producciOn de autosubsistencia.

c) La papa y la semilla son muy dificiles de transportar y en

este lugar cuesta conseguir los medios.

d) Ha habido poca orientaciOn de.parte de las instituciones

agricolas en cuanto a la producciOn de papa y almacenamiento, con

tAndose Onicamente con un productor que posee una bodega rdstica

bien construfda y un segundo agricultor que tiene una insuficien-

te. Ademfis ninguno vende semilla de papa.

e) Desconocimiento de otras variedades.

f) Solo cultivan una vez al ado, pues siembran otros produc -

tos.

g) Falta de recursos para la compra de insumos y herramientas.

Que Palestina de Los Altos:

a) Grandes dificultades en el transporte, factor que incide -

en que el almacenamiento se realice en cajas, por ser Ostas /Sti-

les de movilizar.

b) Poca orientacift de parte de las instituciones agricolas.

c) Se dan otros cultivos como el trigo y la avena.

d) La poblaciOn tiene otros oficios y formas de trabajo.

e) Se siembra papa una sola vez al ado.

Que Tejutla:

a) No son semilleristas.

b) Siembran otros productos alimenticios comerciales tales co

mo brocoli, brucelas (mismos que no ingieren porque no saben como

se preparan) y otras hortalizas.
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c) Los agricultores poseen pocas cuerdas de terreno por lo -

que no pueden sembrar grandes cantidades.

d) Aunque se conoce el use de bodegas rEsticas que incluso -

han sido construidas por ICTA, dejan de utilizarlas porque:

1. No han tenido buena producciOn porque no han seguido

los procedimientos tecnol6gicos requeridos.

2. Esto conlleva perdidas por heladas, palomillas y otros

enfermedades.

3. No ha habido labor de seguimiento de parte de los tec

nicos agricolas.

e) Porque se dejan Ilevar por creencias tradicionales, como

conformarse por el mal tiempo, heladas, porque Dios lo quiere asi.

f) Problemas de transporte.

g) Los hijos de los agricultores se dedican a otros trabajos

artesanales, migran a in costa sur o a Mexico, como mano de obra,

las mujeres se emplean en casas para servir.

•
h) Hay mayor poblaciOn ladina que se ocupa de otros oficios.

i) Las cooperativas dan pr5stamo para cultivo de papa solo a
asociados.

j) Es menor el mercado de la papa.

Que San Pedro Sacatep6quez, San Marcos:

a) Cultivan otros productos comerciales.

b) Se dedican a otros trabajos, como la industria de la ropa.

c) No ha habido labor de seguimiento de parte de los têcnicos.

d) No venden semilla.

e) No tienen tierras adecuadas para el cultivo de papa.

f) Hay dificultad para conseguir materiales.
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g) No hay capital para invertir en la producci6n.

Que Chiantla, Huehuetenango:

a) Porque en esta localidad el clima es muy severe, lo que ba
ja considerablemente la producci6n de cualquier cultivo, debe su-

marse la falta de agua y la falta de miniriego.

b) Se trabaja mds la industria de la lana, algunos se dedican

a la crianza de chivos, otros solamente compran la lana, la la -

van y la van a vender a Quetzaltenango.

c) Tienen grandes problemas por falta de infraestructura, no -

hay luz electrica, poco transporte, etc.

d) Esta mfis atendido el cultivo del trigo.

e) La producci6n de papa es mfis para autoconsumo, por lo que

no venden semilla.

f) Es mayor la falta de capital para invertir en insumos, ma-

teriales para construir las bodegas, ademis debe comprarse en -

otras localidades.
•

g) Los j6venes migran a la costa sur, Barillas, Ixcfin o Mexi-

co.

h) No les gusta que el brote sea lento, por lo que prefieren

el mftodo tradicional.

i) Falta de asesoria tecnica.

j) Por factores culturales yen los contratiempos como heladas

y otros, como mandados por Dios.

k) Hay mfis producci6n de variedades criollas que tienen un -

mercado no dirigido al comprador ladino.

Que Todos Santos Cuchumatfin:

a) Problemas infraestructurales como falta de luz, agua, trans

porte, etc.
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b) Se dan migraciones a la costa sur, a Barillas y a Mexico.

c) Falta de capital para invertir en insumos.

d) Cultivan variedades criollas las que tienen mercado Unica

mente entre los grupos indigenas.

e) Tienen poco tiempo las bodegas r6sticas.

5.3 CAMBIOS PROVOCADOS POR PROCESOS TECNOLOGICOS DENTRO DE

LA ECONOMIA FAMILIAR, POR LA FORMA COMO SE DESARROLLA

EL CAPITALISMO A TRAVES DE LA PRODUCCION AGRICOLA:

La elevaci6n de la producci6n de papa lleva a la racionaliza-

ci6n de los cultivos alimenticios de autoconsumo, como ya se di

jo, llevando a pequellos y medianos agAicultores a la penetra -

ci6n del capitalismo en esta zona del Altiplano Occidental gua-

temalteco.

Atrav6s de la observaci6n in situ y de la convivencia con al-

gunas familias de papicultores, pudimos constatar que el grado

de intensidad en la explotaci6n de minifundios en raz6n de hor-

ticultura para el mercado local, tanto a nivel individual como

familiar se esti elevando en raz6n de articulos para el mercado,

en contraste con el bajo nivel de producci6n de alimentos de -

primera necesidad para autoconsumo.

El municipio con mayor desarrollo mercantil de la Region 1 es

Concepci6n (en cuanto a papa se refiere), y es el que tiene ma -

yor proporci6n de abandono de cultivos bisicos.

Las tierras que en Concepci6n antes se destinaban a istos pro

ductos se ven cada vez mss invadidas por papa y en 6poca de he-

ladas se abandona el cultivo para realizarlo con todo (mozos, se

milla, herramientas e insumos), en otras localidades, es decir,

insumos y fuerza de trabajo a otros terrenos en donde el clima

es mis benigno, como aldeas de San Martin Sacatepiquez (El Rin -

con, La Cumbre, Las Nubes, etc.), en donde son arrendadas a cam-
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pesinos empobrecidos que no poseen capital para invertir en la
producciön, pues la siembra conlleva pago de mano de obra, insu-

mos y otros gastos; o bien en la finca Lorena propiedad de un to
rrateniente que arrenda por cuerda a pequeflos productores. Caso
semej ante sucede en San Nicolds, Chiantla, en donde, por las eleva
das temperaturas los agricultores buscan otras tierras para cultivo.

Es debido al clima que se dan estas rotaciones, pero dnicamen
to en Concepci5n Chiquirichapa se obtienen dos cosechas anuales
de papa ; la primera de febrero a abril y la se
gunda de junio a agosto,y para lograr la tercera migran a las lo
calidades vecinas ya mencionadas de San Martin Sacatepequez, -

donde logran la cosecha de octubre a noviembre.

En Ostuncalco sucede algo parecido, se obtienen dos cosechas
y para la tercera migran a San Martin o al "monte" (asi Ilaman a
las zonas elevadas del municipio). Es decir a los lugares en don

de, por experiencia de toda la vida, saben que el hielo no quema
in producción. Generalmente son cerros que por in altura no dejan
pasar la helada y la neblina proporciona la humedad, ademls de la
humedad residual, suficiente para no preocuparse por la irriga -
cion.

El interin entre cada cosecha no permute ningtn otro cultivo
pues se ejecutan otras tareas previas para preparar la tierra, -
para la siguiente siembra, como barbechar, preparar el abono de
brosa y el organic°, que deben mezclarse con el quimico, etc.

De la producci5n de Concepcift lo ma's significativo es que la

tercera cosecha la guardan exclusivamente para semilla de auto -

consumo, es decir que las otras dos cosechas se dividen asi: una

parte para la yenta y muy poco para consumo propio.

Esta es una de las razones por las que no todos los papiculto
res han optado por el use de bodegas rdsticas de semilla de papa,
o sea que no todos producen las mismas cantidades para in yenta.
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Ademls como ya se vio en el CapftuloIII.en las bodegas rfisticas

el period° de dormancia de la semilla, es mfis lento, lo que les

da mfis duracifin, y el brote es mejor, mientras que al almacenar-

la en costales, cajas o en el tapanco, previamente asoleada, el

retofio surge mfis aceleradamente, si consiguen 6sto, y mejor -

si es antes que la mayorfa de productores, logran vender antes y

aUn mejor precio, no por su calidad, sino por Is escasez, no asf

cuando todos los productores tienen semilla brotada en almacen.

Los que tienen un conocimiento mss claro del use de las bode-

gas rfisticas, venden mss, cuando pocos semilleristas tienen semi

lla, pues la hail preservado por mfis tiempo, pero, muchos temen -

perder el producto por almacenar muchos meses, por eso prefieren

no arriesgarse y seguir con los mfitodos tradicionalmente conoci-

dos. La experiencia tambifin les ha demostrado que la variedad Lo

man, no la pueden mantener mfis de seis meses en almacfin, porque

pierde "la fuerza" por varios factores tales como:

- Desconocimiento del manejo de semilla en almacén.

- Pudriciones debido a la mala seleccifin, por enfermedades o

por palomilla.

- Poca desinfecci6n de la bodega, etc.

En resumen diremos que el movimiento monetario que provoca la

producci6n de la papa, hace que los grandes productores y los me

dianos abandonen la producci6n de alimentos bfisicos de subsisten_
cia y los pequefios deben sembrar estos alimentos para sobrevivir

en las 6pocas que no se pueden emplear como mano de obra, en su

localidad o en otro Lugar, lo mismo que los obreros del campo.

La magnitud de la producci6n prueba como se eleva el modo de

producci6n capitalista en el tempo, rompiendo con lo tradicional,

pero no al extremo, como para que los mozos sean absorvidos como
mano de obra permanente, al mismo tiempo, pone esta producci6n -

bajo su dependencia, pues el mantenimiento de semilla de buena -

calidad permite un mayor rendimiento para los grandes producto -
res de papa quienes:
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1. Venden papa y semilla de papa para el mercado nacional y ex

tranjero.

2. Venden papa como alimento para use de las amas de casa para

la gran industria de productos alimenticios (restaurantes y

fdbricas de papalinas), y para consumidores salvadoreftos y

hondurefios.

3. Venden semilla a otros departamentos productores de papa, -
pero que no almacenan semilla.

4. Acaparan la produccift del pequeflo productor, poniendolo -

bajo su dependencia, revendiendo a mejores precios. Acapara

no solamente la semilla de la localidad (como en el caso de

ConcepciOn) sino que la de las poblaciones vecinas (no sedo

de la papa como alimento, sino que la que se utiliza como -

semilla) esta la almacenan y la revenden.

El crecimiento del capitalismo trae a la vez otro tipo de pro -

blemas tales como:

1. Se tiene que trasladar el campesino, empleindose como mano

de obra asalariada y los insumos a otras localidades.

2. Las mujeres campesinas abandonan sus hogares y las tareas -

femeninas, para emplearse como mano de obra remunerada en -

Concepci6n, Ostuncalco y en San Martin Sacatepequez.

3. Los productores que almacenan 6nicamente para su propio con

sumo se ven obligados a vender la semilla por Libra o en me

nudeo por alguna necesidad de tipo econ6mica y no solamente

cuando le sobra, a los intermediarios, a los acaparadores o
a otro productor que la necesite.

4. La compra de insumos a precios elevadisimos.

5. Que los pequeflos productores por no tener
capital para cultivar sus tierras, _ : se van obliga
dos a arrendarlas a otros productores.

6.P6rdidadesus tierras por no poder cumplir con los pagos de -

los prestamos o los intereses por hipotecas, etc.
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7. Surgen los intermediarios que acaparan la papa de major -
calidad e imponen los precios de yenta.

8. El pago a los duefios de camiones que transportan papa, des
de el terreno (16nde se cosecha hasta el lugar deseado, pu-

diendo ser la casa del productor o hasta las bodegas del -
mercado de la Terminal de Guatemala o a El Salvador.



NOTAS DEL CAPITULO 5

1/ A. Bartra. Op. Cit. Pp. 67.

2/
—

Ibid. Pp. 57-58. Seg/n este autor es plusvalfa absoluta porque
solo se alarga la jornada de trabajo, sin que se modifique el
proceso laboral. Sefiala que pars Marx "sobre la base (...) de
un modo dado de la fuerza productiva del trabajo (...) la plus
valia no puede ser extrafda mgs que prolongando la duracign -
del tiempo de trabajo, bajo la forma de plusvalia absoluta..."



6. CONCLUSIONES

En el caso de Guatemala, las politicas de desarrollo rural se

orientan a los medianos productores, a quienes se les motiva pa-

ra que destinen su production al mercado interno, national, y en

menor medida provocan ciertas mejoras en los niveles de subsis -

tencia de los mismos, sin embargo, se comprobe en el trabajo et-
nografico, realizado en la Region 1.1 y 1.2, que si bien algunos

agricultores con mejores tierras y medios de produccien logran -

mayores ingresos que los pequeflos campesinos y cuentan con fuer-

za de trabajo remunerada, lo que supone cierto grado de reproduc

dein ampliada, ese incremento es solo ilusorio puesto que el ca-

pitalism° le permite retener una parte de su excedente y mejorar

sus medios de production pero solo para que aumente su produc -

cien y reproducirse y no para que el campesino se convierta en -

empresario capitalista.

El credit°, la asesorfa tecnica de las empresas agro-indus -

triales, agrocomerciales y el desarrollo en general, significan

la fijacien en el campo de una parte del excedente, pero asegu -

ran a la vez que la mayor parte del mismo se transfiera por los

canales tradicionales de explotacien.

En el caso de los pequeflos agricultores que no logran un equi

librio para mantener su nivel de reproduction familiar se ven -

obligados a que algunos miembros de la unidad domestica se prole

taricen.

En base a lo antes expuesto que se puede decir que la econo -

mia monetaria se desarrolle en el sector agrario de las siguien-

tes formas:

1. Como empresa agricola, puesto que, en Guatemala parte del

campesino es sometido a la explotacien directa del capital con -

virtiendolo en proletario o semiproletario, muchas veces ligado
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como mano de obra a la agricultura de exportacift que est6 con -

centrada en manos de la oligarqufa terrateniente agroexportadora,

mientras que las grandes masas campesinas se han visto desplaza-

das a regiones minifundistas, cuya capacidad de producci6n es -

muy pobre debido a varios factores, tales como: falta de tierra,

pobreza de la misma, regiones tan elevadas que el clima hate di-

ficil la agricultura, falta de capital, etc.

Surgen asf los obreros del campo que venden su fuerza de tra-

bajo al empresario convirtiendose en obreros o semi-obreros asa-

lariados, sin mayor vinculaci6n con la unidad domestica de pro -

ducci6n, pero su familia debe continuar con su economfa campesi-

na para poder subsistir ya que su sueldo solo le permite reprodu

cirse como fuerza de trabajo, por lo que se da una apropiaci6n -

de la renta.

La empresa agricola guatemalteca perpetila la actual estructu-

ra y afin la determina en detrimento del campesino, el cual (si -

no se cambian las estructuras) est6 condenado a reproducirse so-

lamente, cada vez tiene menos tierras y depende a la vez de un -

salario que no le permite satisfacer las necesidades familiares.

Dentro de las unidades agrf colas estudiadas se pueden distin-

guir tres tipos de trabajadores agricolas:

- Los pequefios productores de papa independientes que, ade -

if: 6s del trabajo familiar, emplean mano de obra (s6lo los -
dfas de cosecha).

- Los obreros agricolas asalariados de las grandes empresas

agricolas.

- Los campesinos intermedios; dentro de este grupo se dan -

otras tres variantes:

1. Los que ademds de producir los alimentos de autosubsis
tencia, en ciertas 6pocas venden su fuerza de trabajo

a una empresa.
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2. Los que ademds de la producciön de subsistencia produ-

cen una pequeda cantidad de,alimentos para comerciali-

zar y no venden su fuerza de trabajo.

3. Los que producen su subsistencia, son semi-proletarios

agricolas y en su tiempo libre producen para vender.

En opinion de la autora, al modo de produccidn dominante, le -

interesa que subsistan los que aqui se han denominado campesinos

intermedios, de esta forma no hay un contrato que asegure por un

determinado tiempo al obrero agricola, libel -dm:lose de ellos en -

cuanto a prestaciones laborales se refiere y, por otro lado, es -

tos al producir por su cuenta alimentos para comercializar lograr

otro ingreso suplementario para su reproduction. Esto segdn Figue

roa Ibarra sirve para: '... mantener a la mayoria de la fuerza de

trabajo que se usa en los latifundios en un nivel 6ptimo de explo

tacidn de medios de produccien: ni totalmente expropiados al ex -

tremo de sucumbir cuando las grandes fincas no la necesitan pero

tan vinculado a la tierra como medio de subsistencia como para -

qua cientos de miles de campesinos no necesiten vender su fuerza

de trabajo en una parte del ado para poder subsistir". 1/

Los procesos de modernizacift se dan de forma desigual debido

a factores infraestructurales puesto que hay regiones que cuentan

con mayores ventajas de tipo geogrfifico, ademds tienen mejores ac

cesos y hay mejores oportunidades, est° provoca que unas areas o -

regiones se vean mis desarrolladas, pero ese progreso va a estar

medido por la cantidad de capital disponible la inversion -para
agraria y de hecho las têcnicas van a encontrar mayor aceptacidn

puesto que el agricultor que no esta en condiciones de it adaptan

do su producciOn a las nuevas tdcnicas se va resagando, es decir,

que los que no pueden modificar su tecnologia de acuerdo a las -

normas que requiere mayor capital desaparecen.

Son los campesinos ricos los que man en posibilidades de -
efectuar esos cambios, hicen posible que el capitalismo se expan-
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da, produciendo un tipo de agricultura destinada al mercado inter

no. Tambien en menor medida al externo, por ejemplo con hortali -

zas.

2. Con Servicios: las polfticas de desarrollo rural, han pre-
tendido la intensification de la producción agricola para lo cual

crean programas de extension agricola que incluyen transferencias

de tecnologia y asistencia técnica agropecuaria, créditos a tra -

yes de instituciones que se encargan de ello, servicios de comer-

cializaciOn y a partir de los aflos setenta se le dio auge al esta

blecimiento del movimiento cooperativo. Con el servicio de exten-
sift, al productor se le trata de inculcar una "educacien produc-

tive" que le permita usar mes efectivamente sus recursos y los re
cursor que se le puedan proporcionar (como semillas, fertilizan -

tes, pesticidal, etc.), y que haga use de los servicios crediti -

cios que operan a traves de bancos del sistema para que cuenten -

con un financiamiento que le permita elevar la productividad enca

minendolo asi directamente al desarrollo del capitalismo guatemal
teco.

Estes programas tambien dan servicios de informacibn y educa -

cion para los agricultores y sus familias en los que ademis parti

cipan agencias internacionales, oficiales y privadas, que brindan

"ayuda", a los paises pobres tales como: El Banco Mundial (1973),
AID, el BID, el IICA, el CONSUDE, el Cuerpo de Paz, Grupos Reli -

giosos, CARE, etc., pero como senala O'Sullivan Ryan J.: "la mayo

ria de los agricultores atendidos viven en cabeceras municipales

cercanas y tienen sus tierras en aldeas cercanas; por lo que es -

tas poblaciones atendidas son accesibles generalmente por carrete

ra". 2/

Bajo estas circunstancias circulan vehiculos facilmente, de -
ahl que se pudiera detectar, a trues de este estudio en su traba

jo de campo, que las poblaciones atendidas son simultineamente -

atendidas por varios programas, por ejemplo: hay casos en los que
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un agricultor que recibe un prêstamo de BANDESA (Banco Nacional

de Desarrollo Agricola) es enrolado en los programas de DIGESA -

(Dirección General de Servicios Agricolas de Guatemala), a na-

ves de estas instituciones participa, segfin los guias agricolas

entrevistados, en programas de miniriego, tecnicas de produc -

ciOn, use de insecticidas; su esposa asiste a platicas sabre -

alimentación, higiene, carte y confection, etc., que imparte -

DIGESA, a traves de educadoras del hogar, y sus hijos partici -

pan en los Clubes 4-S, en donde les ensefian tecnicas agricolas,

otros reciben orientation de manejo de la produccifin con IOTA -

(Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricolas), y/u orientation

pecuaria con DIGESEPE (DirecciOn General de Servicios Pecuarios).

Aunque se considera que el papel del IOTA no es de orientar, si

no que el de generar y validar tecnologias apropiadas a las con

diciones de los pequefios y medianos agricultores, luego 6sto se

promueve a que sea difundido por otras instituciones como DIGESA

y DIGESEPE.

Ahora bien, eso es lo que se programa, pero en la prgctica la

situation cambia. Segfin un guia agricola entrevistado, muchas ve

ces"dan informaci6n solo al agricultor que por iniciativa propia

busca orientaci6n."3/

Esto quiere decir que no se incluye a toda la poblaciOn ademfis

nos inform6 el guia agricola que, no han dado t6cnicas de mane-

jo de cosechas, solamente cuando BANDESA le exige al agricultor

que se le ha dado financiamiento. De donde deducimos que no se -

preve la producci6n del siguiente ciclo agricola, por lo que de-

be comprar sus semillas.

De acuerdo a los casos antes presentados podemos distinguir -

los siguientes problemas:

1. No se atiende debidamente al mediano agricultor pues, so-

lo setoma en cuenta a aquellas personas que solicitan -

or entaci6n.
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2. No se toma en cuenta a toda la poblacibn pues se excluye -

al pequeho agricultor que no recibe financiamiento.

3. Los programas sblo incluyen informacibn bdsica y no contem

plan un programa de seguimiento y de finalizacibn.

4. No todas las instituciones hacen estudios antropolOgicos -

previos a la introduccifin de programas de tecnificacibn, y

mucho menos que detecten cugles son los verdaderos proble-

mas que existen en las comunidades a trabajar, por lo que

se da un desconocimiento de los valores culturales que in-

dudablemente difieren de la filosofia de los programas de

desarrollo.

Poblaciones No Atendidas:

Estas incluyen a las comunidades de mgs dificil acceso (que es

donde vive gran parte del pequeflo agricultor*), en donde las con-

diciones de la tierra son negativas, erosionadas, en donde no se

da atenciOn crediticia ni de cualquier indole. Estos agricultores

no cuentan con capital para introducir alta tecnologia, ni siquie

ra para la compra de semilla por lo que utilizan hasta la que se

considera como deshecho por estar dahada, tal el caso de la papa,

la falta de oportunidad real contribuye a que el pequefio agricul-

tor no logre elevar su nivel de vide, êsto redunda en que se abra

mds la brecha entre los pequellos agricultores y los grandes produc

tores, pues no han sido parte activa de los programas ni han teni

do ninguna oportunidad para salir del abismo en que se encuentran

sumergidos. Un agronomo de Tejutla, indicb que "debe crearse la -

necesidad para poder implementar cambios o esa necesidad debe ser

muy fuerte para que ellos Is realicen". 4/

Se debe aclarar que si bien es cierto que DIGESA cubre casi to
,

* El tórmino pequeho agricultor evoca la relacibn de dependencia,
subordinacibn y dominacibn en la que se encuentran los campesi
nos pobres, en lugar de la referencia al tamafio de la parcela-
de la cual se es propietario.
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das las areas de mayor poblacign rural del pais, muchos de sus -

tgcnicos son plias agricolas de las mismas comunidades que po -

seen poca instrucci6n, por lo que su ayuda tgcnica es bastante -

limitada.

3. Como Producto Comercial. Tanto el pequeno como el mediano

agricultor con el prop6sito de minimizer riesgos necesita incor-

porar en sus sistemas de produccign varios articulos o subsiste-

mas agropecuarios para que una parte pueda destinarla al mercado,

entrando asi en diferentes grados de intercambio de productos pa

ra poder obtener dinero en efectivo, involucrindose asi dentro -

del mercado capitalista. Es entonces cuando el campesino y el ca

pital se enfrentan como compradores y vendedores pero como dice
A. Bartra: "El proceso productivo campesino tiene, como objetivo

importante, su propia reproduccign como unidad inmediata de tra-
bajo y consumo, de modo que agn si produce exclusivamente para -
vender y todo lo que consume lo adquiere en el mercado, su obje-

tivo sigue siendo de valor de uso. El valor de cambio aparece en

tonces como condicign de posibilidad del intercambio de valores

de uso, los cuales desde la perspectiva inmanente del campesino,

constituye el comienzo, el final y el objetivo de la circula -
dein". 5/_

Paulatinamente la falta de tierras de los campesinos estudia-

dos, va transformando las unidades domgsticas de produccign pues

to que el campesino tiene que emplearse como mano de obra tempo-

ral y en el caso del campesino guatemalteco de la zona sur-orien

tal de Quetzaltenango, se va edemas desarticulado el papel de la

mujer dentro del hogar, pues muchas de ellas deben de desatender

lo para engancharse como mano de obra barata.

Cuando los campesinos pobres y ricos productores de papa lo -

gran multiplicar su produccidn por lener mls y mejores tierras, -

introducen modificaciones en las relaciones sociales de produc -

ci6n a la vez transforman la producci6n traditional de alimentos

porque:
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a) El pequefto campesino se ve obligado a emplearse como mano

de obra de un patron. Estos papicultores, es decir que -

los primeros, abandonan parcialmente su propia produccien

de subsistencia familiar.

b) Las relaciones sociales de producci6n varfan cregndose -

una relaci6n patr6n-obrero.

c) Se varfa la alimentaci6n, pues se deja de sembrar mafz, -

frijol y calabaza, alimentos que desde la epoca precolom-

bina con el complejo alimenticio (mafz-frijol-ayote)balan

cean la dieta (carbohidratos, protelnas, vitaminas y mine

rales).

d) Se abandonan los productos blsicos de alimentacien sur -

giendo nuevas necesidades de consumo.

e) Se introducen productos qufmicos, importados, para abonar,

fumigar; desinfectar, etc., dejando de lado los recursos

naturales, con el objeto de elevar la producci6n y la pro-

ductividad, por lo cual, estos productos son necesarios.

El problema principal es que Guatemala, no los produce por

lo que se yen invadidos por transnacionales que tienen en

los pafses del tercer mundo un gran mercado y potencial -

para expanderse. Esto hace reflexionar en los planteamien

tos efectuados por Erick Wolf con relacien a los sistemas

de produccien tradicionales (paleotecnia) y los modernos

(neotecnia) de los que se habl6 anteriormente. 6/ El pro-

blema es que los pafses dependientes dificilmente pueden

romper el cfrculo vicioso de la dependencia de los produc

tos importados, a pesar de los esfuerzos que se hacen en

algunas instituciones estatales, tales como crear especies

geneticas resistentes a las enfermedades.

f) Se incrementa el. endeudamiento de los papicultores a tra -

yes de prestamos bancarios o financieros para iniciar cada

ciclo agricola o hipotecando sus terrenos, los que en mu -

chos casos pierden.
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g) Se incrementan las ganancias del intermediario no asi las

del pequeto productor.

Todos estos modificadores van encaminados a que se incremente

el capital de:

1. Casas vendedoras de productos quimicos. Obviamente estos

obtienen sus mayores ganancias de los grandes productores,

pero ello no implica que no continden ganando con los cam

pesinos.
2. Bancos o instituciones financieras, para el presente caso,

los campesinos intermedios recurren a BANDESA o a alguna
cooperativa.

3. Intermediarios que acumulan la mayor cantidad de ganancias.

4. Los grandes productores.

Todos estos constituyen problemas estructurales del agro guate

malteco e implican que la brecha entre pobreza y riqueza se ensan
the dia a dia.

Todo ello lleva a la transformaciön de las relaciones de produc

ciOn domêstica porque para que se desarrolle el capitalismo es in-

minente que se modifique la economia tradicional, dando paso al -

crecimiento de los anteriores rubros. Estos necesitan urgentemente

que se renueve la tecnologia bajo la base de insumos importados.

Otra de las caracteristicas importantes que se dan en los Olti-

mos afios, en la region productora de papa es que este desarrollo -

agricola motiva que el ndmero de migraciones a los centros urbanos

sea menor, pues las zonas productoras de papa constituyen centros

de atracciOn de mano de obra. Sin embargo, las migraciones conti-

ndan, pues siempre hay gente que se empobrece cada vez mis por ser

incapaz de seguir bajo la presiOn de las nuevas relaciones econ6-

micas y sociales del capitalismo en el campo.



NOTAS DE LAS CONCLUSIONES

1/ Figueroa Ibarra. Op. Cit. Pp. 111, 1980.
2/ O'Sullivan Ryan, J. Op. Cit. Pp. 506.
3/ Comunicaci6n oral, gula agricola, Ostuncalco, Quetzaltenango,

Octubre 25 de 1985.

4/ Comunicaci6n oral, Agronomo de Tejutla, San Marcos, Noviem -
bre 12 de 1985.

5/ Bartra, Armando. Op. Cit. Pp. 83.

6/ Wolf. Op. Cit. 1975, Pp. 31-51
Ver Wolf en el Capitulo 1 de esta tesis.
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